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Introducción. 

presente trabajo tiene por objeto dar a conocer anneeton de In reali—

dad social y económica del municipio '13 lhanectón, Campeche; derivados _cl — 

análiria Ig 'os recursos más renresentativos. Sara de:pués rocore.:dar alter —

nativas que a nuestro juicio apoyan el proyecto de desarrollo econdrico muni—

cipal. 

Cuando !ul'elamos de recursos, sugerimos, es el marco de una concepción di—

nárica. identificar medios que nos nerritan conjugarlos cara alcanzar finen — 

determinadon. 'Estos fines pueden ser variados y diversos, pero todos ellos os 

tarda encaminados a la obtención de un fin mayor, esto en: 21 'lecarrollo "liste 
gral. 

proponer y pugnar por un desarrollo integral, sea erte municipal o necio 
nal. la  mayoría de las veces no deja de ser una mera formalidad y buenos de — 

neoz. Tia erbargo mientras persistan las graves carencias y necesidades que —

hoy dia laceran a la población, será un imperativo la búsqueda del desarrollo 

econórico y social de los Pueblos. 

:raye resmonnabilidad cuando se habla de perspectivas, porque éstas pue—

den -darse en uno u otro sentido, pero la encrucijada actual a la que se entren 

ta el futuro de nuestro pueblo no adrite cavilaciones, hay que conprometerne. 

La vida y destino del municipio en "ético se haya estrechamente vincula—

do y comprometido con oolfticas econóricas que rebasan en mucho su demarca — 

ción y autoridad, pero es necesario insistir en que los municipios partici — 

pen denceráticanente en la btsqueda de su propia identidad, y esto sólo sera' 

posible cuando el municipio sea libre por su capacidad do desarrollarse y no 

solareate por Ley orgánica. 

9ecurnos agrícolas, ranaderos, forestales. pesqueros y hunanos. Cada — —

uno de ellos representa por si mismo tema de estudio y análisis que podría ha—

cerse mor separado, si retratara de inducir el desarrollo especifico de tal o 

cual recurso. 

El desarrollo económico es un proceso que requiere del análisis en con —

junto de las variables que en el intervienen, sin que so pierda lo particular 

y especifico de las partes integrantes. ns por ello que de acuerdo a este en —

foque, se analizan por separado los recursos que dan forma y estructura a este 

trabajo. Al finalizar la presentación de cada recurso ce procede a fijar la — 

perspeetiva correspondiente' para concluir en lo general y recomendar en lo 

particYlar en el Ultimo capitulo de esta Tesis. 
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No invocaremon la modestia para justificar los vacíos que por obra y gra-

cia de nuestra generación se dan en esta obra. 31 esfuerzo no es codentia. la  
ambición en legítica. nuestra realidad es licitante. 

Tl runicipio mese a lo que se diga en contrario ha nido enriquecido a -

través de un pacto federativo, a costa de disimular y esconder su secular y en 

traffable atraso y miseria. Alguien podría tratar de dennentir y mostrarnos una 

fisonomía diferente del municipio. 211 efecto hay sus excepciones, pero en el -

caso que nos ocupa nada tiene que ver esto, ya que el o los municipios que se-

encuentran insertos en polos de desarrollo, distan mucho de ser y constituir -
la verdadera cara del municipio. 

Loe municimion del estado de Campeche y el municipio de Champotón en par-

ticular, carecen de información y estadísticas que se originen del conocimiento 

de su propia realidad: más bien son valores agregados que le deforman y anulan 
su potencialidad. 

Las consideraciones anteriores no son apocalípticas, son una realidad ---

que duele y obliga a comprometerse para hacer alro. suco la responsabilidad -
que de mi propio campromiso se deriva. 

Manuel J. Zetina Rangel 
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"T 1C-z R7r17,.Z1',  Y 7MMOLIO Ecorerr:o 

La correctn asociación de ideas en torno a un fenómeno determinado, conduce a 

través del métododeabetracción, a le elaboración de un concepto que derivado —

non denaribe la eeneralidad del fenómeno que se pretende ubicar. 

fin la nretennión de ubicar un fenómeno determinado, pueden elaborarse diferen 

ten concencionen, nroducto de diferentes puntos de vintn y análisis, pero invaria 

blemente todas contendrán elementoa indicativon afinen que conlleven a la idea — 
eeneralizada. 

Un mismo concento puede dar liras a direrentes acepciones, atendiendo a la na 
turaleza en que rm,  fije y es por ello, que al desarrollar u orientar un estudio— 

deberá hacerse precisando la Concepción del mismo para no incurrir en vaguedades 

que a la postre arrojan ur resultado indeterminado y noientífico. 

nn el presente estudio se propone la fijación del concepto "Recurso", pero se 

rá a partin de esa fijación que habrá de deearrollarse y orientarme el análisis—
del fenómeno a estudiar. 

A continuación insertaremos una serie de concepciones acerca del vocablo re — 

curso, con el Animo de conducir a ur.' oorcención sTtil rara la materia del presen 
te estudio nue se propone realizar. 

1. Concepto de 'ecurao. 

7,:tinol6eicamente "Pscurno" derivs de la nalabra curno. n) prefijo re, que sig 
flirtea de nuevo. 'supiere,  la dependencia temporal. El énfasis en la dependencia— 

apunta hacía inplicaciones sociales a largo plazo sin excluír empero otros sie — 
nificadon. 

En la connotación del concepto de recurso, va implícita la función de utilidad 

independientemente de la orientación de dicha utilidad. 

En este apartado quedará asentado todo aquéllo que forma parte y materia de es— 

tudio de la teoría de los recursos. sin atender a su clasificación, misma que abun 

dará en detalles en consideraciones posteriores. 

ns así como de acuerdo al geógrafo y estudioso de asuntos económicos, el mezi —

cano Angel Bassols Batalla y desde el punto de vista y ámbito de la Geografía 3co— 

Melca ,"Los recursos naturales son aquéllos muy variados medios de subsistencia do 

las eentes y que éstas obtienen de la naturaleza". 
Rrich 	Zimmerman en su tratado "Introducción a los Recursos rundiales,

4 
 expone 

una tabla definitoria de los recursos. cuya cita textual es la siguientes 

— "Recurso ea aquéllo que le puede servir a uno de ayuda, «oporto o repuesto. 
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- non ar-illcol rndion sera nlannanr finn2 dnterpinado;*. 
- "?ecce-so 21 in canacidnd da anrevenhnr las onortenids:i3u o librnrue uno nisro do 

cío-ta; dificultnden". 
7n el trntnio citado nnteriorrinte. -drnerrin conpluyes 
'La palabra recurno no ce refiere ni a una cona ni a una subatanaia, sino a una 

función que una cota o w.:bntercia nue,iln realizar, o n una onf,.ración en la cual -
pueden tarar narte. el dnnir, la il,rción o la operación in alcenzar un fin dado, -
tal cono entinrncer una nncesidnd". 

"la otros t4rrinon la nalabra recurso 9C1 una ahntracción que refleja la valora-
ción humana y que en relncionn con una función o una °aeración cono tal, ea análo-
et•eore alirente. propiedad o onnital, ngro More un alcance cucho mayor que cual-
quiera de ello;". 

7oirin 2eruirne abundando en lefirinionns --án o -enon orientada; al nis=o fin, 
pero seria hilar una cadena de concento; roe ni bien darían conaietencia teórica-
a nuestro nrocónito Prirordial. de ''y noeo leryirfan si no son traducidas a la - 
concenciór internretnia nohre la bnne de 11 reniidad, 

meara efecto del nrenente entudio, ni vocnbio recurso tendrá una connotación no 
limitativa, niro por el contrario. aprovecha- en 3t1 annlitud todas las referencias 
nue ni bien Pueden rnfleiar diferentel nuntog do viatn, inaiden nobre el mismo ra-
dio de acción pie sin rirorinnon ruede lgr nolitivo en un eintema de alternativas, 

concento recurso nrnnunone aun un arnntP olaneador está valuando la utilidad 
de su ambiento con el prop6nito de lorrnr un ciertc fin, i.lntn valuación a su vez - 
Prenunone ciertos nndion tecnoló-4co- a linposición del arentn y ciertas inntitucie 
nos ( Leven. contumbres, etc. '. de la pocindni en aun opera. 

recureo es un concento nuy relativo aun ~In de acuerdo con la relación re - 
diol-fines, o sea. acoda loa as-entes nlaneadorns, sus objetivos, el catado de la - 
tecnolonia v las instituciones socialen ex-LItentes. 

En nrincipio los recursos naturniel. nultyrnles '1 hunnnon tienen un inter4s - 
vara el análinin econ6rico. RealrnntP su irnertancia relativa diferirá con - 

las situaciones de le relación nedios-finen.lueie Pues de manifi.lsto la aiRuiente 
descrineión: 

Se conAiderarl recurso todo anu4110 nue rueda ear sunceptible de aprovechanien- 
to, mediante le acción humana o sin ellr.. poro eue le una manera u otra se traduzca 
en un beneficio individual y colectivo. 

7 on recursos no cunden considerarle lialadnrnnte, sino en una carma-nenteinter -
acción, ruca la pernpnctivn rue ne in innrirn a uno de ;Mon nerd sobre -la base y -
el ertudio do loa dnrás y de allí nue el ceerro teórico de lon recursos no nea de - 
gnrrollado en forma unilnternl, lino más hien apistido no, la dieldation de la co - 
rreinción. 
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nebide a ls interacción de los recursos, áston ne non estáticos, nue: la iin4  
rica de los riera,  ent4 carnada nor el centro de acción de une de dllon nobre le£ 
demás y viceversa. 

la lindmice de los recurnos rroducto ds la citada iw.eracción si no e4 orien-

tada nor le conlunta humana, nodrá ser con-iderndn coro un fenómeno natural cuya 

utilidad no podrá ser valorada racionalmente, pero cuando enor fenómeno') se ex - 
pan4en v contraen coro reseuenta al esfuerzo y conducta humana, se estará en po-

sibilidad do relacionar la funnion recurso con la función utilidad. 

Debe hacerse notar que en nuestro contexto, la palabra recurso siempre irá li-

pada a la función utilidad. pues un recurso presentará una alternativa de decisión 

para lograr une reacción central o una reacción en cadena que se traduzca en un -

beneficio individual y colectivo. 

Si bien ruede hablarse de un beneficio unipersonal al desarrollar un recurso - 

énte debe en la fase Juserior de m: desarrollo traducirse en un beneficio social-

va rue la vida en sociedad condicione que se valoren los recui-sos en su direneión 

social. 

Rerdn Zimrerman. "al estudio de loe recursos dendeilan sor loe economistas, - 

full abandonado a loa científicos naturales, especialmente a lon estudiosos de la 

Cleomrafia Física: 

4 causa de su relativa novedad el concento de recurso carece de un desarrollo 

científico adecuado v nor lo mismo hay que conseguir un concenno entre científi -
cos naturales y sociales acerca del sianificado Preciso del término. árjnjsme es 
imorencindible Poner fin a una serie de errores populares. 

S? interés nor los recursos no es fundamentalmente nuevo. In la humanidad nier 

ere ha estado Presente el problema de la subsistencia perentoria. Reta añeja pre-

ocupación ha dado coro resultado diferentes cuerpos teóricos que tratan de ubicar 

y definir el fenómeno. 

Peoría de los Recursos "•'uncional u Oneracional.- (1.1)  

Siguiendo a Zimmerman en su exnenición de los "Recursos ?undiales", se anotan 

una serie de coneideraciones Penerales respecto da lo que se ha dado en llamar -

recursos funcionales u operacionales. 

7.,a teoría de los recurso, funcional u operacional concibe y define la trans - 

formación de los recursos coro producto de la interacción de los elenentos natu-

rales, humanos v culturales. 

'anta teoría de los recursos concibe al horbre caro un ser que existe en don ni 

veles: el nivel animal y el nivel humano o social. ni hombre en el nivel humano o 

social representa la antítesis de la naturalenn, v es precisamente este se..-undo -
nivel el nue conduce a le ree7dsee!dn de una serie de cambios cuya suma total se-
denomina cultura. 
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Desde el :mato de vista glacial, el coneento de recurso 113 inseparable de las - 

necenidedoe 7 canesidadea humanas, •• eu fundamento en el saber - cultura -, fuen-

te real de todos los recurso,. 

Puede derivarse que si bien le cultura husana entA destinada a avnentar prorre 

sivanente en innortancia como fuerza dindnica en la creación de loa recursos en -

la medida que vaya ascendiendo a niveles suneriores, la naturaleza es la bese ff-

sica sobre la cual descansa la cultura humana y es quien establece loe irrites -

dentro do loe cuales el horbre asede desarrollar sus artes para satisfacer sus --

necenidades. 

Coo de acuerdo al nresentn cuerpo teórico, los recursos a disposición del hm 

bre se desarrollan con la co-binación activa de loa recursos naturales, humanos y 

culturales, el estudio de los recursos Malear:ente pasa por distintas fases, c sea 

QUO se divide en ca'-noe eeparadon. a saber: 

1. El estudio de los -ateriales, energías, orranismos vivos, condiciones, etc. 

ene se encuentran en la naturaleza. 

?. El estudio del hc7-bre en el nivel animal y en el supra animal, individual-ente 

Y en sociedad. 

1. Rl estudio de la cultura humana en todos sus sanectos, incluyendo la tacnolo - 

rfa, les instituciones sociales y Politicen, su historia, ne*uraleza, tenden .-
Ci/19, etc. 

4. El estudio de las interrelaciones entre estos tres muros. 

Por otra parte la valoración de loe recursos va de: 

1. R1 conocimiento de los hechos de la naturaleza y cultura a, 

2. La determinación de la factibilidad técnica y. 

3. La forrulación de la oran estratevia de sun directrices socio econónicas. 

Uinrdn rrupo puede por si sólo corprender y valorar los recursos. Una corpren-

sión y valoración tales, son responsabilidades colectivas. 

Dentro del desarrollo reneral de la teoría de los recursos se han establecido -

una serie de clasificaciones que ni bien obedecen a diferentes enfoques, han que -

dado encuadradas en don narro:: de estudio y análisis, atendiendo a la naturaleza -

del o los recureon en cuestión. 

Al resrecto Bannoln %talle nos dices 

"Pensaron que la clasificación note acertada de los recursos es la de diversos -

autores rodemos. entre los ~les le cuentan a, Armand y Gueraeinov; que los di - 

viden en la sirviente fosa: Decursos Renovables, Uo Renovables e Inagotables, 
Recursos Renovables.- (1.2) 

De acuerdo al criterio r•.eneral de loe estudiosos de la asteria, se denorinan -
recursos renovables, aquéllon cue Ion susceptibles de renovarse o preservar su ezis 
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tencta mediante la acción sintenátina, racional o intelimente del hombre. 
Aunque los recuruos nue obedecen a esta naturaleza lq renuevan por lev nste 

ral, ai no se orienta leb1damente su utilización, data puede adquirir un incre - 

1 
	mento nos que proPommional al ritmo do su crecimiento y nonducir n un asotanien-

to promreaivo que a ni: V4z se traduzca en un critico aritaniento. 
71entro de esta nlaae de ^OTUT307 non remreaentativoa los suelos fértilen, le 

vegetación natural 7 la. *.'muna 1+11 n, hombre. 

Loa recurso: rencvnb)es tembién denominado': fluentes, pueden ser analizados -
desde dos In-::loa diferentes respecto de la intervención del horbre, o neaanuélla 
intervención nue los afecta senntblemente v la otra que nor el contrario no loa - 
afenta de manera sensible. 

Ts mrudente recalcar la innortanaia que en la utilización de loa recurnos reno 
vables tienen las instituciones económicas,  v sociales ennarradaa de orientar tales 
act!vidades. 

Recuraos no Penovablea.- (1.31  
Los recurnos no renov-blns como pueda immr7cito en le connotación miema, al ler 

usadas aun existencias reales, sean conocidas o no: sufren una disminución que no-
puede evitarse. 

Rn el caso de Autos recursos -ere[ una nolitica económica bien planificada la - 
m'e ‘sbr4 de, contrarrestar la acción de disminución a través de un uso racional y 
necaninmon de nazimización. 

Rn el Orea de los recursos no renovables se estaré nie-nre atento a la Maque-
da de nuevas reservas v sustitutos. los tinicos recurson no renovables non los - 
minerales, ezcento la sal 711.9 se deponitn en lamunes marinas y latos. 

Lon recursos no renovables también definidos COTO recursos fijos, son aquéllos 
cuya cantidad física total no aumenta sensiblemente desde el punto de vista eco - 
nésico. Rn sentido fisurado loc recursos fijos son una -enerva en una vfa de abas-
tecimiento importante pero non poeibles escames. 

Rn la utilización de loa renurecia no renovables desempeña un papel predominante 
el estado de la tecnol+nia. Rste tino de recursos se usan principalmente como na - 
terias mimas para la producción de bienes duraieros y deenerFia; de allí que e) 
cambio de tecnolo7la tenia mran importancia para estos productos sociales y para_ 
loa procesos productivos que les dan orinen. 

Por Iltimo la incertidumbre respecto del cambio tecnológico es un impedimento 
rucho mayor pira la planeación individual v social que en el caso de loa recursos 
renovables. 



nnotnrinnto de lo rgeursog no rernvnhlon ha nonduniAc e vsneen nnnbio,  
de gran nlennee en el dennrrollo enoró-ino y nclttAno A9 nnfnenn o de einr'ng rn 
'-i unen 1,ntmc de vn na:rn". .1 

-lenvrnen Inaretnblen.- 1n.41 
estg tinc As recateo,: no rnvgne lArnale insortnnein no-o tnl, yn nun al non 

ni4ererae que non inaTctables nn 	'alica renos ntnnción nor nrnsr que ruy 70- 
no 11 renuinron. ;in erbnrro. la  'S-oca en nue viví,- ol exige cn^1 vez 	Ja- 
yor nh.-ntidn a opon recurnon mor constituir medios para la oxintencia hun.una. 

"unler citarse cono eje-'lo in recuron innnotnblen. al arua y loe recur.,0, _ 
cliretticos. I.cs sanundon corpranlen nobrn todo a la raliacidn solar 	la aner- 
r.Ta 121 viento. 

Connepto le Dennrrollo con6 izo. 
7ratnr el tema lel desarrollo enonórico, irplicm abordar un te-n :9 inte-In - 

reneral y nctunlidni nnrnanonte: ne-o a ln vez nirnifica innilir en el teatro de 
entvlio 	nnálinin cobre el rrl rrnvitan las oeiniones rlst'irT.an enanca .191 n.n 
na 7 a1n nnu4lla3 nue 1,nn stAo calificadas mor nun ononitores le moco serias y -
desde el -unto de vista entrictanente cientifice. inconnintenten. 

lsn e5tnn 'r nonnidenaciones generalen que sobre el concento de desarrollo eco 
nórieo 'e harin gn ente anartalo. tienen el ónino y firme nropónito de encuadrar 
u orientar el desarrollo de dicho concento en base n1 tern ea-p....cinco que non onu 
pa v que es ratería lel presente estulio. 

sl nennento de lesarrollo enonónino mor nu runa naturaleza. en aqu41 que non-
ubica en el Marco neneral de la econorin, pues en 11 incilen una serie de varia - 
blea sconórican que nretenlen definirlo. obedeciendo a diversas corrientes Ae poi 
nión análinin. 

continunción la nifrlientn mita: 

"T1 desarrollo econo-ino en un nein en la realineción a través del tierno de la 
nejorla enonórAen de nun bgbitanten. no de unos pomos le ;sllon, ni siquiera de una 
pnrte sustancial de 411on. nino de todos éllon'. 

n) desarrollo econórino rerrenenta un inerenento ,!e le fugrma econdnica de to-
dos los bebitantes le una rgrAón. gi el renuinito in que todos le hnbitantes 'e-
une repelón. o lea la totalidad de le población participe del aumento en nierza - 
ecenónice puliese narecer denanielo rirurnse- Bite onntn del -'unto de vista le - 
cue le nn donin erondnica no girnifien un aumento en riquenas ni en innresog, sino 
Unica-ente en la ponihilidal de tenerlo ni ge dedica a ene fin el enfbnrzo normal-
mente necesario. 

I. f7Arlacy-"antrun. -r.onservnción 4e los %cursan- 
Tnononls y 7lolítien. ^.D.T.. rex.- 1967. 	• 
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711erentor d91 •3icrro110,_ ' ,.1N 

Don ..1nr'nton con-ti'.' -''n n1 concento de desarrollo .1conósio tn) co-r 
se he iefinido. a sa'n"r, onsac4 ded adruinitiva 	orcrtunidel. 	cuen"o al 1,•- 
mento on le can"old"1 adnuisitivn de un indivdduo no nado nurertrzu ninrdn fn-
dice me:ior nue e1 a”mento en a- inmre,o real. 

limuiendo el cuino de las considerecionen anteriores v hnciendo concento 'ene 
ral dol princinio del cual 52 parte. se deriva la simuiente afirmación: Tn ej_ 
mento en Al inrreno par cdnita es la primera condición nece3aria Para. un índice 
de desarrollo económico: 

Tin embarro cabe reiterar nue nuendo dP -can mayoria de le noblación le %9 -
terminado pais no participa de lo: altos inrresos, aunque ente nonea onorrau ru 
cursos v su renta per cdpita tenra un nivel alto, .peed un país nubdenarrollalo. 

'lreciniento econdr"no.- f?.? 
-dnrnlelo al concento de desarrollo econó-lco se aitila el de creciriento eso-

n6.ico v es virtualmente imne3ible considerar desarrollo sin crociriento, debi-
do a ;114 un cambio en la función requiere un cambio en el tacaño. 

Crecimiento económico simnifica ravor producción e implica una mejor utiliza 
ción de don factores y un incremento en la eficacia, en tanto que el desarrollo 
económico innlica al rinro tierno° crecimiento de le nroducción y lo: cambios - 
técnicoe e in-,titucionales nace oue se produzca. 	otros términos el desarro - 
110 econóriao corrrende los cambion en le estructura de la producción v en la - 
anirnnción nectorinl de loe recursca. 

alarnos autores advierten nue pare medir el creci- iento °cenó .ico la medida-
mita apropiada en le renta nacional y Para medir el desarrollo 9e suriere usar-
la mediana de 1 " di atribución del inrreso coro una medida. anroxi cada. 

niferencia en're desarrollo v crecimiento económico.- (D.31 
t:onclulmon que crecimiento económico si."nifica mn,yor producción 3e un pala-

determinado. sin analizar el destino de dicho incremento productivo un t4rminos 
de bienestar socio económico de la población de nue se trato. ?or .su parte el -
desarrollo econó-ico de un pain se mide a través de loe diferentes niveles de -
bienestar económioo de que goza su población. producto de,la orientación distri 
butiva que se le haya dado al creoiniento econórico dende el punto de vista so-
cial v eco:ser:ir:o. 

"ese a dan encontradas opiniones respecto del d.,sarrollo gconómico antas co- 
incidan en vincularlo con 31 bienestar de la población 	t37-ino; eocial es v - 
econó-icon. 
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"'ara rsir 	,l-nrrrllo económico se utilizan diverso' indicadores y mé- 

todos, pero cabe la sirviente interrocante; es éste o aquél el Indice rás -

operativo. la resruesta no ruede ser rímida y uniforme: sino más bien obede-

cerá al enfoque que se le haya dado al análisis. 

Un -índice no Puede determinar por adelantado si una nolítica dada conduce 

o no al desarrollo, pero en ente sentido nimpin índice podría ser operativo-

ya que todos ellos trabajan sólo ex post; sin embarro un índice será operati 

vo en mayor o menor encala, en la medida ove nernita señalar la dirección en 

la cual deban moverse las políticas económicas así coro las bondades de las-

mismas. 

Para el análisis económico en frecuente auxiliarse de modelos que consis-

ten en el establecimiento de una serie de relaciones entre variables econó -

micas. 

Tos Toielos de desarrollo económico non Utiles para aislar y ennarcar va-

riables criticas en el proceso de crecimiento. 
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CkrT-111.0 II 
PR-n-71m;-IVI "W"TO mcno-IcA 	'U TAPIO nT 

rmA,,c7on, CW. 
1. Generalidades. 

Antecedentes históricos.- (1.1 ) 
"Champotón toma su sitio an el pasado peninsular en virtud a que se consideró 

el lugar por donde se supone entraron a Yucatán la inmirración Tolteca o de los-
Itz4es. Asimisro se le consideró el sitio por donde se fu6 Kukulkán, habiéndose-
erigido un monumento en su costa para perpetuar aquella despedida? + 

"La concepción física de su cacicazTo se ubicó lindando al Norte con el de - 
Can-Pech, al Oriente con el mismo y el de Ceh-Aché, al Sur con el do Tixchel y al 
Poniente con el Golfo de nIxico. Su capital era Champotón y sus poblaciones prin-
cipales Yulmal, tTalturchén, Sibochno, Dzaptun, Sahcabchen y Holnil. Sus caciques 
fueron de la ferina Couoh. 'l vocablo ChRkán Puttin se traduce por sabana altera 
da? + 

"Charpotón, ciudad y muerto se le raTintra en los anales históricos coro Ba - 
hla de la 	Pelea, frase esta acunada por el encuentro arado escenificado en 
dicho lugar entre los españoles que encabezaba el conquistador Francisco Hernán-
dez de Córdovn y loe naturales de Charpotón en los lltinos días del mes de marzo 
del año de 1515? + 

"Eh este encuentro armado los españoles fueron derrotados por los naturales de 
Charnotón encabezados por su cacique Mochocob a quien se ubica coro horbre gue - 
rrero y esforzado, asentándose que debido a las heridas que les fueron infringi-
das a ?rancisco Hernández de Cdrdova,perdió posteriormente la vida? + 

"Sobre este aconteci-iento nos ilustra la crónica de Bernal Días del Castillo 
y los documentos escritos por Fray Bartolome de las Casas y Fray Juan de Torque-
mada? + 

"sin la crónica de Bernal Diaz del Castillo se llama al pueblo Potonchán, pe -
ro en las cartas de mar, los pilotos: y marinos le pusieron por nombre, Costa de 
Mala Pelea': + 

"%é en el año de 1537 que por instrucciones de Nontejo el Mozo se fundó el -
establecimiento espaBol de San Pedro Champotón.' ++++++) 

• +++a) Las citas anteriores fueron tonadas del Titulo II de Publicaciones 
Históricas; "Batalla de Champotón", 1517. Carlos J. 3ierra.Mex.1975. 
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Concencl5.‘ 	'o:itica del T-'unicipio. D.?) 

La Conctitucion %litica de los !atados Unidos remicanos, cita nl "unicicio 

Libre, cono la base de la divinión territorial y 13 la crTani.ación politica 

administrativa de los !atados. 

7n el marco juridicc el municioio es investido do oernonalisad raro. todo' -

los annoctos Terrales. 

La dirección politica y administrativa del municipio la nromueve, desarrolla 

y ejecuta la accion de un X.r,ntaniento que debe ser resultado lo una elección-

popular y directa cara no admitir teóricamente intermediacion alguna entre el - 

munioimio y el gobierno del !atado, que vicie el carácter y naturaleza del mu - 
nioitio libre. 

Ta el raso de la adrinistrnrión municipal, debe dertacarse la libre nlminie-

traciln de la vIccienda It.iblica. ya que ésta en precisamente la razón y justysi-

cación de su oroceso administrativo. 

las Legislaturas de los Intadon, serán quienes deterninen y señalen lag -

contribuciones que habrán de :ornar la 9.acienda del municinio, misma que debe 

ser suficiente cara atender las necesidades runicirales en un orden do triori -

dales dictadas y establecidas mediante el estudio y análisis de la realidad. 

n sintesis, e' runicipio conforra el marco jurldice, pol/tico y social; don 

de deberá buscarte la justificación de la estructura actual de una TepUblica ?e 

deral renresentativa. 

71 estudio y análisis del nunicipio libre en su carácter social, colitico y 

económico. deberá estar acorde con la estructura del !atado nacional; rues ni -

bien el nunicinio es el Pequeño mran reldaIo de la vida social y politica. el - 

Totado nacional es la superestructura que fija la participación de su base po 

litico nocia: que es el municipio. 

Tucho se ha arrumentedo resoecto 	la ormente necesidad le que el nunicirio 

en nu interrelación COr los otros colores. oarticipe con su precia fisonemo -

en voz de que cono iroerativamente neonteee a menudo: el astado Nacional, mera-

nu7erestructura arengue y s'In ahogue el orinen ninno del nunicimio. 

Ii vemos en el nunicipio la célula en que deberá encontrarse el toque len - 

nitivo. el sentido y razón de los grandes lineamientos nacionales, éstos debe - 

rdn plantearse volviendo la atención a la potencialidad que entrañan las muni - 

cinalidales para el logro extensivo e intensivo le todo oromrana o proyecto so-

cial. 
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2,'Iocalicación Georráfica.- 

71 estado de Canpeche se encuentra territorialmente dividido en 9 munici - 

pios. do loe cuales e] que es materia de nuestro estudio se denordna Champotón. 

Ext.5>nnión territorial.- (9,1)  

71 municimio de Champotón tiene una extensión territorial de 19 317.76 ki-
lómetros cuadrados. nue representan el 37.2 por ciento de la superficie total -

de la entidad (51 833 Sm.2). con lo cual se constituye en el más extenso do los 

municipios del estado de Campeche. 

Límites.- (2.2) 

El municinio de Champotón limita al forte coraza municipios vecinos de Cam 

peche y Hopelchén; al Sur con la Repdblica de Guatemala; al Bate con el estado-

de r.uintana ROO y al Oeste con el municipio de Ciudad del Carmen, cuya cabecera 

municipal se ubica frente al Golfo de 7éxico. 

Climas.- (2.1) 

113 el clima el estado atmosférico de un lugar durante determinado periodo-

Está influido por la latitud, proximidad del mar, vientos dominantes, altitud, 
etc. y es difícil establecer una clasificación sencilla que incluya todos los -

climas. 

ni clima que se aprecia en el municipio de Champotón es el tropical lluvio 

so. mismo que impera en la mayor parte del estado. Su temperatura media anual -

es de 26.4 grados centigrados, registrando una temperatura máxima promedio anual 

de 31.2 grados C. y una mínima promedio anual de 11.2 grados centigrados. 

Rérdmen Pluviométrico.- (2.d) 

Convencionalmente se mide la cantidad de lluvia que cae sobre un lugar de-

terminado de la superficie de la tierra; suponiendo que el suelo fuese lo sufi-

cientemente impermeable y plano para impedir que el agua se infiltrara, por el 

almacenamiento producido y cuyo espesor medido en milímetros expresa la canta -

dad de agua caída en un periodo preciso, que puede ser un.dfa, mes o año. 

"eln el municipio de Champotón se registra una Precipitación pluvial media -

anual de 1 119 milímetros. 
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Crorralfa.- 
Denie el nunto de vista orócráfico ce carece de rslievee moatrU.osoa y ?6- 

lo -Te arrecian necee as ondulaciones. 

Vidrcrrnfla.- ( ".61 
".1.2 hidrocraffa se encuentra determinada por el rio Chamnotón, nerundo en - 

inportnncia en el estado y que tiene una loncitud de 110 kilómetros 7 una cuen-
ca de 6 mil Km.2 . T1 rio Champotón nace cerca de gen Juan Cnreizo y su corrien-
te tiene dirección Tate-Oeste. deec -bocando en el golfo do :Axico. 

3..Aspectoe sociales y Tconóricoe del , uniciuio. 
Definición.-(?.l 

pe acuerio al Diccionario de la !cadenia 7.spaRola de la Lent:ua, 
es el conjunto de habitantes de un mismo térrino jurisdiccional rerldo en sus - 
interees vecinales por un Xvuntamiento'. 

T1 runicinio es la institución uriraria socio-nolrtica por excelencia, o -
sea. nue en en el runicinio donde se institucionaliza la convivencia social co-
mo corriente de la estructura socio politica de la nación. 

"In el narco económico es en el municipio en donde ao recojen en prirera y 
éltira instancia las indeclinables -funciones del ciudadano coro productor, co-
mo consumidor. coro elactor. '3070 servidor de sus serejantes y como creador de 
vínculos v afectos. 

Tlruniciplo como%t'idea locial y económica.- (1 .2 
runicisio como entidad social os un efecto de la sociabilidad, riera -

que ne ha institucionalizado a través de lea relaciones sociales dentro del -
narco de la Constitución :politica de los Tetados Unidos rezicanos. 
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?oblación.— 

Es innegable la importancia del estudio de los fenómenos demográficos 

por la importancia que estos ejercen en el proceso del desarrollo económi—

co y social. 

Habitantes: Con base en las cifras preliminares correspondientes al X Cen—

so General de Población, se estima que el municipio de Champotón tiene 39 

mil 722 habitantes. Esto indica que la población municipal se incrementó —

en un 441 respecto de la población censada en 1970 y que fué de 27 585 ha—

bitantes. 

De acuerdo con las cifras anteriores la población municipal represen—

ta el 10.7 por ciento de la población del estado y que de acuerdo a la mie 

na fuente se estime en 371 283 habitantes. Si tomamos en cuenta que para —

1970 el estado de Campeche tenia una población de 251 sil 556 habitantes,—

puede apreciarae que gata se incremento en un 47.5% para 1980. 

Densidad demográfica.— (3.2.2' 

La densidad demográfica en el -unicipio se calcula en 2.05 habitantes 

por kil¿metro cuadrado, mostrándose como la más baja de los municipios que 

integran territorialmente el estado y muy por debajo del promedio estatal—

que es de 7.1 habitantes por Es.2 . 

Población rural.— f3.7.3) 

ln el aspecto territorial existe una marcada dispersión de la pobla — 

ción municipal, estimándose que la población rural abarca aproximadamente—

el 43 por ciento de la población total. 

Pandeen° poblacional.— (";.2.Z1  

Loe incrementos de población se han caracterizado en un contexto gene 

ral por un continuo descenso en las tasas do mortalidad general e infantil 

y una tasa de natalidad constante. 

No se cuenta con datos para el municipio, pero segtr cifras proporcio 

nadas por la unidad informática de la Delegación de la Secretaria de Pro — 

gramación y Presupuesto en el estado de Canpeche, la población de flete ... 



16 

.., crece en un Indice de 2.9 A anual ya consideradas las tasas do natalidad 

y mortalidad. Sin e-bergo esta cifras deben ser consideradas relativas ya -

que en el interior del estado de Campeche se advierte un alto indice de cre-

cimiento soblacional, pues entre otros factores, gentes de otras entidades 

del país están viniendo a radicar a Campeche sor el auge petrolero que se re 

pistra en la entidad y los rropramas de desarrollo agro-industrial que pro -

mueve el gobierno. 

Para ejemplificar que la población do Campeche sigue creciendo y no pre 

cisacente por indices naturales, en el mes de ramo de 1981, es decir a menos 

de un año do que se levantaron los cuestionarios del X Censo General de Pobla 

ción y Vivienda, la unidad informática de la Delegación de la Secretaria de -

Programación y Presupuesto, calculó la población en 418 mil 138 habitantes, -

cifra superior en rucho si se aplicara el 2.9 por ciento de incremento en ba-

se al Indice natural de Campeche. 

Grupos de edades.- (z•1° 

Del total de la población municipal. el 59 por ciento son menores de 20 

anos; el 10 entre los 20 y 30 arios y el 27 por ciento mayores de 30 anos. 

runicipio: Champotón, Cam. 
Composición de la Población 
Grupos de Edades, 1980. 

Grupos de -.dales 	Habitantes 	le la Población Total 

Menores de 20 años 	23 436 	59 
Entre 20 y 30 anos 	5 561 	14 

Mayores de 30 años 	10 725 	27 

TOTALES: 	39 722 	100 

La clasificación anterior nos indica el lugar relevante que ocupan los -

grupos jóvenes dentro de la composición de la población municipal, caracterla 

tica que también es propia de la entidad y que exige una mayor atención a es-

tos grupos cuya potencialidad como fuerza de trabajo para el desarrollo armó-

nico debe ser orientada para su adecuada formación. 
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Población económicamente activa.- (1.4) 
Tomando como bane a la población de 12 anos y rada, so estima que el mu-

nicipio cuenta con una población económicamente activa (PEA) de 13 108 perno 
nas que representan el 331 de la población total. 

De la población municipal .económicamente activa, el 89 por ciento son -
hombres y el 111 restante mujeres. 

La PEA por sectores de actividad se encuentra distribuida de la alguien 
te manera. Sectores: Primario, 65.e5; Secundario, 15.31; Terciario, 14%; Ac-
tividades Insuficientemente Especificadas, 4.9%, El 46 por ciento de la po - 
blación económicamente activa la componen empleados, obreros y jornaleros, - 
en tanto que el grupo empleador apenas representa el 4 por ciento. 

Población económicamente inactiva.- (L5) 

Con esta descripción se clasifica al sector de población que se dedica 
a los quehaceres domésticos no remunerados, estudiantes y otros, y que para 
efecto de este análisis se calcula en 11 mil 519 personan, esto es; el 29 % 
del rulmero total de habitantes. 

El municipio: factor del desarrollo económico.- (3.6)  
El gobierno municipal constituye la estructura administrativa =ás cer -

cana y operativa para atender y coordinar con eficiencia los esfUerzos de la 
comunidad por el conocimiento directo que tiene de las carencias y aspirado 
nes de los miembros que la constituye y el contacto estrecho que guarda con-
ellos. Por esto es que a partir de este enfoque se considera al municipio co 
mo un factor de primera importancia dentro de los planes y programas que con 
llevan al desarrollo económico de la entidad. 

Generalmente son los gobiernos de los estados quienes trasmiten la fin:-
ción operativa a los municipios en términos de autoridad y responsabilidad -
para llevar a la práctica tal o cual projrrana de beneficio a la comunidad mu 
nicipal, trátese de una obra eminentemente de servicio social o de una empre 
sa quo persiga un beneficio económico. 

Dada la estructura del proceso de elección popular de los gobiernos es-
tatales. estos concurren con dos periodos municipales do 3 años cada uno - 
por lo cual resulta técnicamente conveniente que sea la autoridad estatal la 
que oriente los planes de desarrollo municipal para garantizar en lo posible 
la continuidad de la obra emprendida. Sin embargo este planteamiento no .... 



... debe destinar fatalmente al runicipio a sor heredero pasivo de un organo 

rector que anule su potencialidad natural. 

Para que el municipio ce constituya veriaderamente en un factor de su —

propio desarrollo económico y no de un denarrollismo en abstracto, es nenes —

ter aprovechar su capacidad orgánica en lo administrativo, dotándolo de mayo—

res recursos, ya que sólo a través del fortalecimiento de mi hacienda pública 

podrá lograrne la consolidación de su estructura y organización, los cuales —

serán la base y garantía de un auténtico desarrollo democrático. 

Wedir el desarrollo económico no es tarda fácil, por el contrario, por 

el elerento social que le da forma y razón de ser se dificulta su evaluación. 

Y as/ vemos como a través de indicadores porcentuales se dice que la economía 

nacional creció en un tanto por ciento en un periodo determinado, haciendo --

abstracción del sistema operativo y funcional que hizo posible dicho creci —

miento económico. Pero inmediatamente nos surge la interrogante. De ese cre—

cimiento económico qué parte se traduce en desarrollo económico con beneficio 

social. Y la respuesta sólo podrá orientarse con el nivel real do vida que —

tengan los habitantes de la comunidad en cuestión. Este nivel de vida se fija 

en base al ndmero de satisfactores y su calidad, o sea bienes y servicios en—

el marco del análisis cuantitativo v cualitativo. 

Cono el objetivo de este trabajo no es el de medir y exhibir las caren — 

cies y necesidades de la comunidad municipal. porque en tal cano cada familia 

tiene su propia tesis, sepresentana continuación cifras y datos del presu —

puesto de egresos de 1978 y 1951. para en un análisis comparativo fijar la po 

lltica que lo precede. 

Para el año de 1978 el presupuesto de egresos del municipio de Champotón 

Pub de t 2' 520 950.09, en tanto que para el ejercicio fiscal del año de 1981 

dicho presupuesto ascendió a S 12' 713 695.75. g.omparando ambas partidas pre—

supuestarias se concluye que la que corresponde a 1981 representa un incremen 

to de poco más del 400 por ciento con respecto al presupuesto de egresos de — 

1978. Rste último presupuesto de egresos (1981: 	12' 713 695.75), no hace --

más que reflejar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda y el necesario 

incremento en numerario, ya que en su totalidad está orientado a sufragar gas 

tos de administración para la atención de diferentes ramos y no constituye —

en ningún sentido apoyo alguno a programas de inveraida que propicien el dese 

rrollo económico del runicipio. 
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n1 inventario de los recursos naturnles con que cuonta el municipio de — 

Champotón en cohniderable, paro 4stos requieren do un programa de inversión —

que sin que se constituya en una econo-nla cerrada, ni obedezca a un plan ni — 

croeconómico municipal con retroalirentación macroeconómica que erradique lan 

participaciones estatales con criterio paternalista quo tanto dañan a las ad—

ministracionen municipales que requieren ser libres no sólo por leyes or/áni—

can; sino por su capacidad para comprometerse en su propio desarrollo. 
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icricult”rn.- In ,criculturn eq ,y1 artn de .ncer producir económicamente a la 

tinrra, valiéndoce de lcn conocimientos aportados por la arcl- omía. Al tenor de-
esta definición diremos nue ciertamente vemos en la tierra un factor de produc - 

ción nue inderendientepente del réeiron de propiedad de le misma, debe constituir 

se con el concurso del hombre en una alternativa racional que coadyuve al lesa -
r rollo económico de la comunidad y consecuentemente en el beneficio social de sue 

interrantes. 

No puede nererne lo importante que es la atención perranente para incorporar-

cada vez más técnicas agrícolas que propicien un rendimiento mayor en el uso del 

recurso tierra, pero se advierte nue ninguna medida será ;suficiente para obtener 

lo¡-ron positivo. . ni la técnica de la conducta humana denota deavics e incongruen 
cias. 

3i bien la agricultura está relacionada no solamente con la producción de ve - 

Retales, sino también con la cr!a de animales y algunas industrias derivadas, és-

tos evidentemente reforzarán los planteamientos que aquí se hagan. 

A continuación consignaremos cómo se encuentra distribuida y clasificada la -

superficie que se considera como de producción agrícola, y-la poi/tiesa que se 

lleva a cabormara Posteriormente ubicar la perspectiva del recurso. 

1. Superficie total censada.- 

De acuerdo a los datos contenidos en el V Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal; 

fué censada una superficie total de 623 954.1 hectáreas que se encuentran con -

tenidas en 294 unidades de Producción. nata superficie representa el 32.2 % de 

la extensión territorial del municipio que es de 19 317.76 kilómetros cuadrados. 

2. Superficie de labor.- 

Puerom clasificadas como de labor 56 775.? hectáreas que equivalen al 9 1 

de la nuperficie total censada y el 2.9 por ciento del total de la superficie 

municipal. 

Clases de tierra: 

a. 'erporal 

b. Riego 

c. Jugo o humedad 
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Tierrai de temporal.- 

El 93 1 de la superficie de labor cuya extensión es de 52 681 hectáreas 

eran tierras de temporal, o sea que dependen para su cultivo del agua prove-

niente de las lluvias. 

b.\ Tierras de riego.- 

La agricultura del municipio de Champotán como la de la mayor parte del 

estado, adolece de suficientes obras de riego, pues cabe citar que la entidad 

sólo cuenta con el Distrito de Riego Num. 81 que so encuentra disperso en pe-

queñas unidades. ksto explica que de la superficie de labor del municipio sólo 

el 3.6 por ciento sean de riego, esto es 2043.9 hectáreas. 

Tierras de jugo o humedad.- 

ksts clase de tierras son las que en forma natural y permanente reciben 

y conservan de fuentes subterráneas. humedad suficiente adicional a la de llu 

vía para el desarrollo de los cultivos. 51 3.4 por ciento de la superficie de 

labor con que cuenta el municipio se considera como tierras de jugo o humedad. 

¿,Tipos de cultivo.- 

La superficie de labor - 56 775.2 Has. - la constituían tierras dedica -

das a cultivos anuales o de ciclo corto; frutales, plantaciones y agaves; pas 

tos y praderas cultivadas. 
(4.1)Cultivos anuales o de ciclo corto.- kl 50.7 por ciento de la superficie de la 

bor se dedicaba al cultivo de especies vegetales cuyo ciclo vegetativo es me-

nor de un aso, como el maíz, frijol. trigo, etc. 

(4.2) Frutales, plantaciones y agaves.- Para el cultivo de especies vegetales que -

ocupar. la tierra por un largo perfodc y que no necesitan durante varios aHos-

ser plantadas o reemplazadas después de cada cosecha, como son el aguacate, -

naranjo, henequén y otros, era destinada una superficie de 881.2 hectáreas que 
equivale al 1.6 por ciento del total de la superficie de labor. 

(4.3) Pastos y praderas cultivadas.- La superficie que era utilizada en forma perora 

vente pera el cultivo de plantas forrajeras de pastoreo, tales como el pasto 

pangola, pastos o zacates sudan, pasto o zacate alemán, tréboles y otros; ocu 

paba una extensión de 10 044 hectáreas que a su vez representaban el 17.7% do 

la totalidad de la superficie de labor que fue censada en 213 unidades de pro 

ducción agrícola y ganadera. 
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5. Régimen de propiedad: Suserficie de producción y do labor.— 

De la superficie municipal de producción agrícola y ganadora censada, el 

87.3 por ciento —544 722.4 Has.—. eran de propiedad ejidal y comunal, en tan—

to que el 12.7"g restante eran propiedad privada, concentrando esta 79 231 Has. 

distribuidas como sigue: 79 072.4 hectáreas concentradas en 126 unidades de —

producción agrícola mayores de 5 Has• y 159.3 hectáreas en 132 unidades pro — 

ductivas de 5 hectáreas o renos. Rn decir que el total de la superficie de —

propiedad privada estaba dividida en 258 unidades de producción que a su vez—

se encontraban distribuidas en lo que al tipo de tenencia 30 refiere, como si 
gue: 

Tipos de tenencia: 

Propietario. 175 unidades de producción ( Sup. 77 709.5 Has.) 

Az_.endatario. Productor que usa o aprovecha las tierras a cambio de una renta 

que paga al propietario de ellas. 27 unidades de producción. — 

( Sup. 255.9 Has. ) 

Aparcero. Productor que explota las tierras sin ser su propietario y en for— 

ma independiente de éste, con el compromiso de entregarle una par— 

te ( a medias, el tercio, etc. ) de los productos que de ella ob — 

tenga. 5 unidades de producción. ( Sup. 20 Has. ) 

Ocupantes. Productor que utiliza las tierras sin tener titulo de propiedad de 

las mismas y por las cuales no paga nada. 49 unidades de producción 

( Sup. 1252.8 Has. ) 

Otros. 2 unidades de producción (Slip. 2.5 Has. ) 

Por lo que respecta a la superficie de labor, el 74.6 per ciento y que—

sumaban 43 369.7 hectáreas, se encontraban concentradas en unidades de pro — 

ducción que pertenecían a los ejidos y comunidades agrarias. Por otra parte—

fueron censadas 179 unidades de producción privada que sumaron 14 385 hectá—

reas, equivalente al 25.4 't del total de la superficie do labor. 

En el medio rural campechano no puede hablarse con propiedad de acapa — 

ramiento de tierras; sino más bien de la falta de una buena organización y —

racionalidad, esto es,crientar los factores productivos del campo para 
la maximización de los recurso• existentes y una administración honesta de—

los mismos, para que el desarrollo agrícola quo se pretende lograr, se tra—

duzca• verdaderamente en beneficio de los auténticos trabajadores del campo. 
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Se ha discutido a menudo sobre la orranización de la producción en el can - 

po o invariablemente se ha desembocado en la interrogante de cuál es el régimen-

de mropiedad de la tierra que garantiza lon 7ijores resultados, y no seria pro - 

pio traducir nuestro criterio en una polénica más; por lo cual consideramos que-

ni bien en importante definir el régimen de propiedad y tenencia de la tierra, -

para garantizar el orden v seguridad en la producción del agro mexicano, este -

propósito no debe confundirse con intereses que a menudo toman como bandera tal-

consideración y la usan con fines ajenos a la verdadera problemática del medio -

social en su aspecto producción. 

6.. Producción agrícola. Censo agrícola 1970. Aflo agricola 1969. 

Superficie sembrada.- (6.1) 

Sn el año agricola de cosechas 1969 y que comprendió los ciclos de invier-

no 1969-69 y el de primavera 1969, se sembraron 21 033 hectáreas de cultivos 

anuales o de ciclo corto. 

Superficie cosechada.- 

De las 21 033 hectáreas 4e cultivos anuales o de ciclo corto que fueron 

sembradas. se cosecharon 16 424.4 Has., habiéndose perdido 4 608.6 hectáreas 

por diferentes causas y entre las cuales destacó la falta de lluvia, o sequía en 
un e3 por ciento. 
Cultivos cosechados.- (6.3) 

De los cultivos cosechados destacó por nu importancia el maíz con una su 

perficie de 9 012 hectáreas. que representaron el 54.87 del total de la super 

ficie cosechada y un volumen de producción de 8 391 703 Kilos. De la cosecha de 

las 9 012.5 hectáreas de maíz, 7 228.7 fueron de mala común y sólo 1783.8 Has. -

de maíz mejorado o híbrido. 

Otro de los cultivos importantes por la superficie cosechada fué la caña -

de aricar con una superficie de 4 779.5 hectáreas; siguiéndole en importancia -

el arroz con una superficie cosechada de 2 594.9 Hee. y una producción de 
5 092 167 Kgs. 

Otros cultivos cosechados de menor importancia fueron el frijol con una -

superficie de 31.7 hectáreas y una producción de 15 025 Kga., el ajonjolí 3 Has. 

cosechadas y un rendimiento productivo de 1 775 Kgs., la calabaza con 2.3 hectá-
reas y la piña con .5 Has. y una producción de 4 359 y 5 000 kilocramos respeo--
tiyarente. 
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Superficie en descanso. 

Para el mismo año agrIcola do 1969 estuvieron en descanso 24 79.9 »cut-

reae de la superficie de labor destinada acultivos anuales o ie ciclo corto, -

debido a rotación u otros motivos. 

Superficie ocupada con árboles y plantaciones frutales.-('.5) 

Tn el año de 1969 se registró una superficie de 805.3 hectáreas ocupadas 

con plantaciones de árboles frutales, entre las cuales so contaron el aguaca-

te, limón, naranjo y palma de coco para la producción de copra y frutos. 

Personal ocupado.- (6.6 

81 personal que fue" ocupado en las unidades de producción agrícola y ga-

nadera de carácter no ejidal, así como en los ejidos y comunidades agrarias -

fue de 8 828 personas durante la semana del 25 de enero de 1970 al 31 del mis 

mo mes. De éstas, 5 555 eran productores auxiliados por familiares, 2 84) tra 

bajadores eventuales y 427 trabajadores permanentes. Para ese mismo año (1969) 

pero en períodos de cosechas, el personal que se ocupó en las unidades de pro-

ducción agrícola se incrementó hasta sumar un total de 13 590 personas. 

Las cifras anteriores son totalmente relativas, pero nos dan una idea de 

la situación que se ha venido presentando en el ámbito agrícola del municipio 

de Champotón respecto de la ocupación y su estructura, lo cual refleja un fe-

nómeno complejo por su propia naturaleza, cuya fijación y evaluación es tan - 

impreeisa como lo son los planes y programas con resultados amaados sólo pa 

ra disponer de cifras que sirven de referencia en los informes de gobiernos -

revolucionarios en su sentir pero nebulosos en su andar. 

Grado de tecnificación en el medio rural del municipio.- (6.7) 

Es evidente la escasa tecnificación que se aplica en las taréas agrio° -

las del municipio, pues de una superficie total censada de 42 594.5 hectáreas 

para el año de 1970. sólo en 10 401.3 Has., o sea un 24, se usaron tractores 

u otros tipos de maquinaria agrícola; habiéndose usado mayormente energía ani-

mal en la cual predominó el arado criollo o de madera. 

Si bien se recomienda que los programas de aprovechamiento de la super -

Siete cultivable, deben comprender la maquinización do lo• terrenos, no es me-

'nos cierto que a nivel nacional existe un déficit de 80 mil tractores, de los 

cuales no se prevé puedan ser surtidos en un corto plazo, por incapacidad do -

producción de las plantas productoras, Actualmente se considera que existen en 
el pais 150 mil tractores. los cuales resultan insuficientes para las necesida 

des de tecnificación del agro mexicano, adn más si se considera que de .... 
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...acuerdo con el censo de 1970 en los distritos de riego se localimayon el 424, 

do los tractores rowistrados en el pain. 

Se considera que en loa últimos años de la chicada 1970-/90, la introduc 

ción de maquinaria agrícola en el municipio ha nido destinada prioritariamen- 

te para apoyar el desarrollo del cultivo del arroz, subaistiondo la situación -

para loa otros cultivos, sin que se advierta un giro o política en contrario. 

Esto dd como resultado la práctica de lo que se ha dado en llamar la "milpa que 

camina" con sistemas rudimentarios de producción propios da los tiempos prehis-

pánicos como non la roza-tumba, la quema y la siembra de macana, principalmente 

en el cultivo del maíz. 

La utilización de maquinaria agrícola tiene como fin principal lograr la -

mayor rapidéz en las labore■ del campo, menor esfuerzo humano y una mayor pro - 

ductividad, considerándose que la capacidad promedio de trabajo de un tractor -

es de 75 hectáreas al año: pero debido a la imposibilidad de disponer de esta -

herramienta, se recomienda el uno de los arados de vertedera para sustituir el-

arado criollo y mejorar la calidad y efectividad de la labor. 
Producción agrícola.- Aportación al 713 del estado.-(6.8) 

En el ramo de la producción agrícola y para el aio do 1969, el municipio -

de Champotón aportó el 34 por ciento del valor de la producción agrícola del es 

tado de Campeche. Esta cifra sin embargo es el indicador de una condición natu-

ral de los recursos agrícolas existentes en el municipio, más que de una acción 

orientada que pretendiera tal resultado. Y cabe preguntarse. Cuál seria la apor 

tación del municipio al Producto Interno Bruto ( P I B ) del estado mediante la 

aplicación de medidas de promoción y desarrollo de los tan cacareados y multici 

tados programas agrícolas. 

7: Análisis e indicadores del volumen y valor de producción de los principales cul 

tivos. Ciclo agrícola 1976-77.- 

En base a las cédulas comparativas de las superficies destinadas al culti-

vo de maíz, arroz y frijol durante el ciclo agrícola 1976-77 se hacen las siguien 

tes estimaciones: 

(7.1)Waiz. Se estimó que en ol ciclo agrícola 1976-77 se destinaron al cultivo de -

maíz aproximadamente 10 000 hectáreas, de las cuales el 50"g fueron clasificadas 

como de temporal. Habiéndose establecido un rendimiento promedio de 1 100 Kgs. 

por Ha. se calculó una producción aproximada de 11 mil toneladas, cuyo valor de 

producción a precios corrientes fue de 31 millones 900 mil pesos. 
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La superficie que ce testina al cultivo del L.aíz ha venido montrando un 

movimiento rotatorio que no le ha remitido incrementos de consideración en— 

lo que a extensión d•e superficie se refiero, pues de una nuperficie censada—
de 9 012 hectáreas para el año de 1970, ésta se incrementó en loa 6 arios si—

guientes a dicho censo ( 1973-76 ) en un 9 por ciento, o sea un incremento —

de sólo 988 hectáreas. 

Veta situación no debe hacer pensar que no se han abierto nuevas áreas —

al cultivo del maíz, sino rds bien obedece a que dado el atraso tecnológico —

de que adolece la actividad en el medio rural champotonero, las tierras se —

agotan en 3 6 menos ciclos agrícolas, dando como resultado que sean destina —

das para el desarrollo de otros cultivos, o bien se les ocupe para la siembra 

de pastizales o lo más grave arn que sean abandonadas y se oriente el cultivo 

del maíz sobre nuevas superficies que son deslindadas para su uso y cuya suer 

te de aprovechamiento es totalmente incierta. 

Evidentemente esta práctica no es la más recomendable para los programas 

de extensión agrícola que se proponen, porque ni bien apuntábamos en otra par 

te de este trabajo y apoyando nuestro criterio en los datos consignados en --

el y Censo Agrícola de 1970, en el sentido de que se clasificaba una superfi—

cie de 151 642.6 hectáreas como susceptibles de integrarse a la producción --

agrícola, se advierte que en las condiciones actuales que están siendo consi—

deradas, no es pertinente hacer uso de dichos recursos sin que previamente se 

creen las condiciones que permitan un aprovechamiento sobre la base del prin—

cipio de maxirización en el narco de la economía agrícola en general. 

Por otra parte el voluren de producción de mata en el municipio de Chem—

potón presenta incrementos irregulares en los diferentes ciclos agrícolas —

que se han sucedido, ya que éstos han estado apoyados principalyente sobre —

la base de los rendimientos productivos, pues cabe observar que de un rendi —

miento promedio de 811 EPU. por hectárea para el ario de 1976, se calculó un —

rendimiento promedio de 1 079 y 1 100 Kgs. para los años de 1974 y 1977 res — 

pectivpmente. 

Es así como a pesar del bajo incremento en términos absolutos de la su—

perficie que se destina al cultivo del mala, el voluren de producción se vió—

aumentado de poco más de 8 mil toneladas ( 8 391 703 Kge. ) para el año agrí—

cola de 1969, a una producción de aproximadamente 11 mil toneladas en el oí — 

clo agrícola de 1976-77. 
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De acuerdo a cálculos realizados por técnicoa de la decretaría de Agricul—

tura y Recursos Hidráulicon. se obtuvouna cosecha do 39 mil 9e toneladas de maíz 

para el ciclo de invierno 1978-79 en el estado de Campeche, estimándose que el —

municipio de Champotón participó con aproximadamente 14 mil toneladas, es decir—

una producción municipal cercana al 50t de la obtenida en el estado. Entes con — 

sideraciones de carácter general dan una idéa de la importancia del papel que do 

sempeHa la agricultura que se desarrolla en el municipio de Champotón respecto —

de la del estado. 

Arroz.7.21 
A pesar de que la introducción del cultivo del arroz en el estado de Cam— 

peche es relativamente reciente, se le ubica como el cultivo agrícola más tecni—

ficado de la entidad. Cabe hacer notar que esta tecnificación no ha sido acompa—

ñada de las medidas complementarias como son obras de riego tan necesarias y so—

bre todo sistemas de drenes para la regulación de aguas. 

El área arrocera del municipio de Champotón presenta deficiencias de infra—

estructura que ocacionan el estancamiento de las precipitaciones pluviales, difi 

cultando con ello la introducción de la maquinaria con lo cual se frena y se --

crea riesgo en la recolección del producto. 

En el año agrícola 1976-77 se destinaron al cultivo del arroz 4 200 Has., —

que en relación a la superficie que se ocupó en el ciclo agrícola 1969-70 y que—

Sud de 2 594.9 hectáreas, se incrementó en aproximadarente un 62 ‹. 

De la superficie que se dedicó al cultivo del arroz en el ciclo agrícola —

1976-77 ( 4 200 Has. ) fué posible obtener la cédula comparativa de 2 269 Has., 

cuyo rendimiento se estimó en 5 millones 673 mil 679 Kgs. con un valor de pro — 
ducción de 3 17 553B 404.90 ( Diecisiete millones quinientos ochenta y ocho mil —

cuatrocientos cuatro pesos con noventa centavos ). 

Con base a las cifras anteriores se calcula que las 4 200 Has. cultivadas — 

arrojaron un volumen de producción de 10 502 179.8 Kgs. ( poco más de 10 mil Tons. 
y un valor aproximado de S 32 556 762.00 

Puede afirmarse que la introducción del cultivo del arroz en el municipio de 

Champotén no es circunstancial, sino que obedece a la fase especifica de un Plan—

agrícola integral para la zona. Esta afirmación se hace tomando en cuenta la exis 

tencia de dos molinos de arroz instalados uno en la cabecera municipal y el segun 

do a 80 Km. de distancia del primero en el perímetro de la población de 3scarcega 

dentro de la jurisdicción del municipio de Ciudad del Carmen, Can. 
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,rabos molinos están en posibilidad de procesar una producción de 50 mil 

toneladas. Pero actualmente notrabajan ni al 70 do su capacidad instala—

da debido a la baja producción arrocera de este año ( 1976-77 ), aunque la —

situación ha ido mejorando. 

(7.3) Frijol. Hl frijol constituye una de las principalen bases alimenticias del —

pueblo champotonero y eón asi consideramos que se ha descuidado el buen manejo 

de su cultivo. Bn el año de 1969-70 se dedicaron al cultivo del frijol una su—

perficie de 31.7 Han. cuyo volumen de producción fuá de 15 025 Kgs. 7 años des 

pués, en el ciclo arricola correspondiente a 1976-77 el área cultivada se vid--

aumentada a 125 hectáreas con un rendimiento promedio de 1300 Kgs. por Ha., es 

timándose una produc-ión de poco más de 50 mil Kga. obviamente insuficientes —

mara las necesidades alimenticias del pueblo champotonero. 

(7.4) Copra. rae la población dedicada a la explotación comrera, la mayoría la tiene 

cono actividad complerentaria. 2m el ario de 1977 se estimaba una existencia de 

40 mil cocoteros. de los cuales 22 mil so concentraban en la zona correspon —

diente a la cabecera municipal ubicada en la costera. La producción do copra —

encuentra fácil colocación en el mercado. ya que es un producto que tiene una—

demanda cada vez más creciente. 31 Productor tiene la alternativa de enviar la 

copra serón sea el precio, al mercado de Yucatán o al del Distrito Federal. De 

los rercados que se citan. es  el serundo el que cuele determinar el precio. La 

copra que resulta de conservar el coco hasta su sazón o secado, se cotizaba a—

principios de 1981 a 9 pesos el Kg. 

Si bien el municipio de Champotón no constituye un centro de producción —

de copra importante respecto le la producción estatal y en la cual predomina la 

producción carmelita ( Ciudad del Carmen, Cam. ), es rucho lo que puede lograr 

se prorramando dicho cultivo por las condiciones favorables que ofrece el me —

dio. 

(7.5) Caria de azúcar. La caña de azúcar ea un cultivo que a pesar de tener un regis—
tro en la producción agrícola del runicipio debido a su desarrollo en el inge—

nio "La Joya", es hasta hace unos cuantos años ( 1970.76 ) que se ha orientado 

su cultivo en otras áreas del municipio. 51 ingenio "La Joya" ubicado en el pe 

rfpetro del —unicipio de Champotón a unos; 19 Km. de la cabecera municipal, tie 

me una capacidad de molienda de 2 500 toneladas do calla en 24 Ara. 
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La caña de amdcar es cultivada por ejidazarios y coL:non. Para su rega 

dio por inundaciones o por surcos se utilizan 53 pomos. Los rondiriontos por 

hectárea se han mantenido a un promedio de 43 y media toneladas desde el año 

de 1969 hasta 1979. excepto en el arlo de 1972 en que el rendimiento bajó a 

33.9 Tons. por Ha. cosechada. 

Después del maíz es la cana de Lardear el cultivo inda importante en cuan 

to a su contribución al valor total de la producción agricola, pues de acuerdo 

al dltimo dato recabado en el arlo de 1972 participó en un 16.91 en la produc - 

ción agricola del estado. estimándose que a la fecha lo hace con un 22 A. 

no se poseen datos respecto del volumen y valor de la producción do caña-

de azúcar, ya que el ingenio "La Joya" como parte de los 69 ingenios que fun 

cionan en el pais, suman sus datos a nivel nacional y se considera absurdo el-

hermetismo a nivel municipal en cuanto a su desarrollo. En 1978 se estimó una-

producción de 36 millones de toneladas. 

Se considera que la industria azucarera trabaja con equipos deficientes -

lo que da como resultado que funcione al 70 'g de su capacidad instalada y que-

la reparación de los equipos sea dificil porque tienen =oh' años en servicio. 

Anexo. Cédulas municipales. Año 1977. (7.6) 

- 40 mil cocoteros o plantas que dan como fruto el conocido coco de agua. 

- 10 hectáreas de terreno para el cultivo de jitomate con un rendimiento prome-

dio de 600 Kgs. por Ha. 

- 10 500 árboles de naranja con un rendimiento promedio por árbol cosechado de 

600 Kgs. ( 300 árboles en producción ). 

- 1 350 árboles de ciruela en existencia. de los cuales 180 se encontraban en -

producción con un rendimiento promedio de 300 Kgs. por árbol cosechado. 

- 1 700 árboles de limón. 300 en producción con un rendimiento promedio de 120 

Kgs. por árbol cosechado. 

- 2xistencia de 	árboles de toronja. de los cuales 20 se encontraban en pro- 

ducción con un rendimiento promedio de 100 Kgs. por árbol cosechado. 

- 2 000 cepas de plátano y de éllae 200 en producción con un rendimiento pro -

medio de 400 Kgs. por copa. 
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R.Entimación actual. Ciclo a;:rícola 1979-80. 

Tn 1979 Campeche contaba en el renglón de producción agrícola con una su- 

perficie de 79 849 hectáreas cultivadas. habiéndose obtenido una producción de 

435 mil toneladas con un valor entinado on 566 millones de pesos, siendo los - 

principales cultivos el arroz, maíz, frijol, caña de =loar y frutales . 

Se estima que el municipio de Champotón participó con aproximadamente -- 

34 mil hectáreas de cultivo y 195 mil toneladas de productos que arrojaron un- 
valor de 192 millones 440 mil pesos. 

Et 1980 las metas alcanzadas fueron como sigue: 

Producción. 

53TADO 

Has. 	Toms. 

118 727 
	

533 mil 	960 millones 

runiciPio 

Has. 	Tons. 

49 000 
	

230 mil 	326 millones 

Las cifras anteriores reflejan un incremento productivo para el estado - 

de 22.5 por ciento con respecto a 1979 y un incremento municipal de casi 18 
en el mismo orden. 

Cédulas comparativas de producción. Ciclo agrícola 1979-60. 

( Cultivos anuales o de ciclo corto ) 

Cédula estatal.- 

La producción de maíz en el estado se incrementó en un 25 por ciento, al 

pasar de 39 038 toneladas en 1979. a 48 886 en 1980. La producción de frijol- 

se incrementó en un 770% al pasar de 493 toneladas en 1979 a 3 832 Tons. en 

el alío de 1930. 

Cédula municipal.- 

La producción de maíz en el municipio se incrementó en un 20rg, al pasar - 

de 14 mil Tons. en 1979 a 16 800 Tons. en 1980. La producción de frijol se in- 

crementó en 34'1 al pasar de 90 Tons. en 1979 a 134 Tons. en 1980. 
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Lo verdaderamente significativo do estas cifran, en quo la producción os -

tetad de básicos creció do 73 3'4 toneladas en 1979 a 134 207 en 1980, es decir 

que ne experi7ent6 un incremento del orden del 781, representando el arroz más-
de la mitad de la producción total. al  duplicarse de 33 375 toneladas en 1979 -
a 10 mil Tonn. en 1910, de las cuales el q% se cosechó en los campos arroceros 
del municipio de Champotón. 

Segán datos globales proporcionados por la Promotora do Servicios Rurales 

do Campeche ( Pw03'IR:g. ), durante 1981 y para el ciclo primavera-verano, se -

inició el periodo con una siembra de 138 741 hectáreaa en el estado, siendo -
estas fundamentalmente de productos básicos: arroz, 52 516 Has.; maíz, 72 mil; 

frijol 3021; sorgo 940; soya 2 128 y casa de azácar 8 100; esperándose una pro 

duccidn de aproximadamente 627 843 taneladas de productos. 
Cabe destacar que el principal producto ea el arroz, del que se espera ob-

tener una cosecha de 150 mil toneladas, razón por la cual se amplfan actualmen-

te loa molinos de Champotón y Racdrcega y se gestionan ante el Banco de Crédito 

Rural Peninsular la construcción de dos nuevos molinos. 
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9. Peranectiva. 

El runicipio de Champotén cuenta con una considerable cantidad de auperficie 

susceptible de U90 para finen arricolas, pero es necesario cambiar el criterio—

de quo la tierra no en anta Para una amricultura intensiva o incornorar la tie—

rra ociosa y estéril a la fuerza productiva. 

Aun el tiempo de transformar en realidad las expectativas, pero para ello no 

requiere nrimeramente influir para que el campesino abandone su desesperanza y—

frustración de años y renazca en él una nueva fuerza participativa, aceptando —

con entusiamo las nuevas técnicas agrícolas y aumentar la productividad de la —

tierra. Asimismo en menester actuar con Premura para poder crecer económicamen—

te conformando los prorraman y coordinando loa esfuerzos. 

Pugnar por una arricultura intensiva no debe ser indicador para no estimular 

la apertura de nuevas áreas al cultivo, sino por el contrario; las necesidades_ 

de una población cada vez en mayor ndnero hace imprescindible echar mano del re 

curso existente de manera racional. Por otra parte abrir nuevas áreas al culti—

vo agrícola posibilita a la vez crear a tiempo la infraestructura adecuada que—

haga de la tierra el mejor instrumento de producción. 

La actividad arrícoln se ha caracterizado en nuestro redio por el reducido — 

ndmero de cultivos, sin embarro en los dltimos años se han introducido algunoa 

otros como el arroz, norro, soya y variedades de hortalizas. Actualmente el —

principal cultivo del municipio y del estado es el arroz,del cual ae-espera pa 

ra 19P1 una cosecha aoroximada de 150 mil toneladas y es Charpotén donde se —

encuentra instalado el nrincipal molino de arroz, el cual está siendo ampliado. 

Cuando los técnicos de la entonces Secretaria de Agricultura y Ganadería con 

duelan los preparativos para el cultivo del arroz y habiéndose escogido coro 

zona de cultivo exile—irental terrenos del nunicipio do Champotén, poco o nin 

edil interés desperté en los agricultores champotoneros y campechanos en cene 

ral, siendo el gobierno callan en los primeros años indujo su cultivo. 
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Pué hasta aloa TrAl tarde nue los agricultores corenzsron a interesarse en el—
cultivo del arroz, siendo los primeron los que contaban con tierras y estaban 
en posibilidad de usar los créditos que se ofrecían. 

Hoy día con el cultivo del arroz se benefician un aran mimara de personas_ 
y si ln distribución del beneficio no es equitativo, ello obedece a otros fac 
toree, pero lo que realmente nos interesa y se prueba es que el experimento — 
di6 resultados favorables. 

Apoyando nuestro criterio en lo anteriormente expuesto, se propone que se 
haga más dinámica la investigación amricola para darle al suelo el uso que —
más convenga. 

La introducción de nuevos cultivos debe ir aparejado del fortalecimiento de 
los ya existentes. princizalmente el del maíz, erradicando de una vez por to —
das la práctica por el método tradicional de turba, roza y quema; asi como la—
siembra de estaca que erpobrece la tierra y disminuye su productividad. 

Tenemos fe y esto no es dommático. Las cosas pueden carbiar y deben hacerlo. 
los tiempos actuales recla'an audacia que no hay que confundir con la teneri —
dad. B1 robierno del estado de Campeche ha inrlementado una serie de cedidas —
que si rebasan el ámbito de la formalidad política, rueden convertirse en el —
inicio de una nueva perspectiva para la actividad agrícola y a través de la —
cual podrían beneficiarse el municipio y la entidad. 

En 1980 se creó la Promotora de Servicios Rurales de Campeche ( PRWERCAM ) 
organismo que tiene cono función rrincipal la de coordinar los trabajos de —
desmonte, preparación le tierras, perforación de pozos v transportación de —
los productos del campo a los centros de consuno. Entre otro tipo de activi —
dales, también se le hl encomendado la construcci6n de drenen, caminos de ac—
ceso y nivelación do tierras. 
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17'uera de todo ánimo Pensar quo con la creación de esto organismo e3té re—

suelto el problema, pero no podemos dejar do reconocer que os una buena medida 

y no corresponde a nosotros evaluarla, sino considerarla cono iniciativa. 

Hecha la aclaración anterior, nos informamos de la creación de otro orga--

nisno a la par del primero, FERTISCAK: Fertilizantes e Insumos de Campeche quo—

tiene a su cuidado la programación de los fertilizantes e insumos que las áreas 

de cultivo requieren y establecer bodegas en lugares cercanos a los campos, pa—

ra que la aplicación de éstos sea oportuna. 

Ahora bien. Qué es lo que realmente constituye la perspectiva agrícola. --

Contentémonos. Ho hav que olvidar que la generalidad de ente trabajo trata de re 

cursos y como afirmamos en la introducción misma. "medios que non permitan con—

jugarlos para alcanzar fines determinados? 31 uso racional y programado de un —

recurso, facilita y propicia el crecimiento de otros, y en el caso del recurso 

agrícola; qué es lo que nos proponemos. 

Voy a proponer un plan y ya muchos antes que yo lo han hecho, pero es lo —

que honestamente consideró que son los objetivos generales. Cómo lograrlo.— gua 

consecuencias.— Es la misma preocupación. Vano intento si se quiere encasillar—

al municipio en detalles que a la costre conducirían a la irrealidad del plan — 

teamiento. nuestro plan consiste en lo siguiente. Tres cuestiones fundamentales: 

Producir nuestros propios alimentos, materia prima para la industria y excedentes 
para su comercialización. 

Concluinon este apartado con los siguientes considerandos. La actividad --

económica ligada al concepto de desarrollo, concebido éste como la preocupación 

permanente de los pueblos que concientenente han adquirido el compromiso de ob—
tenerlo y aplicarlo en beneficio de la sociedad en su conjunto, impone la nece—

sidad de planificar para erradicar do este modo la improvisación, cuya práctica 

irresponsable ha ocasionado enormes y graves costos sociales. 

La planificación implica actuar responsablemente y con conocimiento de can 

sa. porque de ello depende el resultado que se obtenga. Estamos concientes y --

asumimos el riesgo al hablar de planificación, máxime cuando se trata de aplicar 

esta premisa al sector agrícola, un sector que exhibo sus contradicciones y a me 

nudo emerge de laberintos inexplicables. 

El runicipio es una entidad socio—económica con personalidad jurídica pro—

pia y fisonomía politica y es por ello que proponemos verlo y tratarlo en un es—

tado adulto y no con la actitud paternalista tradicional. Hagamos responsable al 

municipio, dejemos que crezca y oriento su existencia, esto es; que elabore sus—

planes y se comprometa con ellos. 
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Doaafortunadamente cuando se habla do planificación y so decida llevarlo 

a la práctica, los planen en cuestión so sustentan en variables macrooconómicas 

en donde el municipio es un agregado más. 

No somos partidarios do que la eficiencia pueda lograrse a través do Layen 

o Decretos, pero en circunstancian actuales no podemoa dojar de apoyar los plan 

teamientos e iniciativas que se hagan por parte de loa gobiernos de cualquier —

rango y que propugnen por situar alternativas como condición necesaria del dosa 
rrollo económico y social. 

S1 sistema Alimentario Mexicano (SAN) es una alternativa; quizá la ❑ás im—
portante de una sociedad en proceso de cambio como la nuestra y significa que —

la producción no puede darse por generación espontánea, sino que hay que dedicar 

le muchas horas de labor sin negligencias ni pérdidas de tiempo. 

!'ucho se ha hablado del Sistema Alimentario Mexicano y no corresponde a es—

te trabajo colaborar para enredar =ás las cosas. y si lo hemos sacado a colación 

es en ocasión a que el gobierno del estado de Campeche se destaca como la prime—

ra entidad federativa que elevó a rango de ley las estrategias del SAM. En efecto 
el 3 de Abril de 1981 el Congreso del astado aprobó la iniciativa del Sjecutivo —
y entró en vigor la "Ley de ?omento a la Producción de Alirentos Baldaos". zata —

Ley declara de interés público la producción de alimentos básicos en el estado --

de Carpeche, estimula la constitución de unidades productivas concediéndoles exen- 

sión total de impuestos durante loa primeros 5 afion de explotación, créditos —
puente y apoyo a la comercialización de los productos con pagos anticipados y de—
masías. 

Ss probable que para los más escepticos esto apenas constituya un dato para 

la historia, pero para los ciudadanos que buscan su propio bienestar, puede cons—
tituir la punta de lanza que sirva para exigir responsablemente los elementos ne—

cesarios para hacer cumplir la Ley, ya que no basta con su aprobación. 
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B. .7ecursos Ganaderos. 

1. Concepto y fundamento de la ganadería.- 

TI concepto de ganadería abarca no sólo a lo que el término y acepción-

comunen entienden. en decir al ganado bovino, sino a una variedad más amplia 

de especies de raniferos nue sin llegar a ser extensa, es importante su ma - 

neio de nanera complerentaria para enmarcar un mejor análisis del recurso ga 

nadare. 

tll fUndamento de la ganaderia, o sea. la  domesticación de animales, es-

una herencia que nos laxaron las generaciones prehistóricas. A fuerza de ha-

bilidad y naniencia ha logrado el hombre domesticar las especies que más le-

interenan, r.ultiplicarlas y mejorar sus cualidades con niras a tres objetivos 

esenciales como son. la  provisión do alimentos en forma de carne, grasas, le 

che y sus productos; aprovechamiento de energía física de las bestias segan 

su capacidad cono acdrilas, animales de silla o de tiro y la utilización de-

pieles. lanas. huesos y a veces de las granan con fines industriales. 

li bien la práctica de la ganadería es antiqufaima, en hasta época re - 

ciente en que la aplicación de la ciencia y la tecnología le han dado carác-

ter de disciplina, cono lo es nu estudio integral a través de la "Zootecnia"+ 
2. Clasificación. nanaderfa mayor. menor y otros.- 

La composición del recurso ganadero ne ha clasificado en ganadería ma-

yor y ganadería menor, considerando dentro del pri-er grupo al ganado bovi-

no y en el segundo al ranado ovino y caprino. 

:11 el marco general de la ranaderla se ha consignado la cría del cerdo -

cono una práctica ganadera en su género, y así podenos citar al ganado porci-

no. Por otra parte la cría y donesticacion del caballo. la  nula, la yegua y -

el asno, son prácticas eminentemente ganaderas, pero su importancia comercial 

es reducida frente a las ennecies anteriormente citadas y su desarrollo no -

orienta principalr.ente al aprovechamiento de la potencia física de arrastre-

que representan. 

3. Pastos y praderas naturales.- Rxistencias. 

!'n factor de primera irportancia que caracteriza a la actividad ganade-

ra son los pastos abundantes o escasos. así cono la calidad de los mismos.La 

abundancia y calidad de los pastos están en función del clima y suelo, deci-

diendo marcadamente la suerte de la ganadería. aunque no es poco lo que puede 

hacer el hombre previo conociriento de las condicionen geográficas del radio-

natural en el que se desarrolla la actividad. 
+"Zootecnia". F. (Del gr. zoon, animal y tekhné, arte): Arte de criar los ani 
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males derrésticoa y de adaptarlos a necesidades determinadaa. La zootecnia es 

una de las partes mán importantes de la agricultura. 
Zona sur del estado.- (1•1  

En la zona sur del estado de Campeche ( runicipion de Chansotón, Ciudad 
del Carmen y Palizada ) la que dispone de las condicionen zds propicias para 
el desarrollo de la ganadería. pues ea en esta zona donde se concentra alre-
dedor del 76 por ciento del total de la extensión de praderas naturales con 
que cuanta la entidad. 
Ares municipal.- (3.2) 

Constituyendo los pastos y praderas naturales factor irportante para el 
desarrollo de la ganadería. se  estima que el municipio de Champotón posee -
una extensión de aproximadamente 800 mil hectáreas de pastos naturales, de -
los cuales el 32 por ciento es de propiedad privada y el 695; pertenece a los 
ejidos y comunidades agrarias. 

La Dirección de Aprovechamientos Forrajeroa de la SAGA ha realizado es-
tudios para el aprovechariento intemrp de la hoja de henequén, concluyendo - 
que la pulpa de éste 	contiene proteínas para el ganado, destacando que -
los beneficios obtenidos con su aprovechamiento forrajero son entre otros-
que la pulpa de la planta se proporciona al ganado en forma natural, tal co-
mo sale de las desfibradoras y no es necesario someterla a procenos especia-
les, así como que la leche obtenida de los animales alimentados con este pro 
cedimiento resulta más barata nue con otro tipo de alimentación. Se considera 
que el 404 de la pulpa del henequén contenida en las hojas, ya ea utilizado -
cono alimento para el ganado en la Peninsula de Yucatán y otro 15 por ciento-
para fertilizar los pastos y praderas cultivadas. 

d. Existencias ganaderas.- 
Las existencias de ganado vacuno en el estado de Campeche, han venido ex-

perimentando un incremento promedio anual sostenido, que le ha valido ser con 
siderado como un recurso potencial, especialmente en la zona sur del estado -
donde se cuenta con las condiciones naturales más propicias para nu desarrollo. 
En el municipio de Charpotón se ha observado la otra cara del fenómeno que --
ruentra el descuido non que la actividad Ganadera se lleva n cabo sin que se-
advierta el mínimo propósito de querer encauzar su aprovechariento cono parte 
integrante de la zona sur y cuya consecuencia es el mantenimiento de un eta -
tus quo de acaparamiento del exiguo recurso ganadero y una comercialización -
especulativa. 
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Existencias en el estado.- 

En la década 1960-  70 las existencias de ganado bovino en el estado de Cam-

peche experirentaron un incremento promedio anual de 3.8 por ciento, al pasar -

de 84 482 cabezas en 1960 a 116 801 en 1970. 

De acuerdo a datos proporcionados por la RARH a principios de 1931 el es - 

tado contaba con una existencia bovina estirada en 440 500 cabezas, lo que re-

presenta un incremento sin precedentes de 4001 en la década 1970-80. 

Existencias municipales.-(4.2) 	- 

En el ario de 1960. en el municipio de Champotón se registró una existencia 
de ganado bovino estimada en 7 207 cabezas que comparada con la do 1970 y que -
eran 7 351, resultó un incremento del 2'1 en diez años. Estas cifras dan una --

idea de las condiciones de abandono en que se desarrolla la actividad ganadera-

municipal, pues con base a información recabada entre diferentes sectores de la 

población -se carece de cifra oficial-, se calculó para 1980 un promedio de 12 

mil cabezas de ganado bovino. Rata estimación se hizo tomando en cuenta la re-

ciente introducción de toros reproductores o nomentalea, así como vacas de --
engorda para la producción de carne. 

Otras eopecies.-(4.3) 

Decíamos al inicio de este apartado que dentro del concepto de recursos ma-

naderos eran consideradas otras especies, tales como el ganado porcino, lanar 

caprino, caballar. mular y asnal. Me estas especies destaca el ganado porcino 

por su voluren y valor de producción. 

Razas.-(4.4) 

De las existencias de ganado bovino en al runicipio de Champotón se esti - 
ma que sólo el 3.5'1 son de raza fina. Este bajo porcentaje se debe mds que na-
da a la falta de eetlrulon e incentivos, quedando la actividad reducida a la mo 

noproducción de carne. El 61 por ciento de las existencias de ganado bovino non 

de propiedad particular o privada. Los ejidos y corunidaden agrarias controlan 
un 321 y el 7 por ciento restante se encuentra disperso en unidades de produc - 
ción do,éstica. 

5. Producción ganadera.- 

La actividad ganadera municipal se orienta princinalMente a la producción 

de carne. ya que carece de la infraestructura que le perrita una diversifica - 

ción programada para un creciriento sano y equilibrado como es deseable. 

El ganado que se sacrifica en los rastros públicos y que se destina al -

consumo popular, es seleccionado de las especies més raquíticas, con lo cual -

se introduce al rercado una oferta de carne de res de baja calidad con el cense 

cuente detrimtnto áe los nutrientes en la dieta alimenticia de los conouridorei. 
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La oferta le carne si irre'uiar e innuficiente. debido a suo so prefiero la 
enr-orda de las e:eme:nes -ds jóvenes para m envio aorercialiwW6n en - 
ot-os roreados. 
Carne de res.- (9.1  

ilustrar lo anterior. se consignen los ni,-zuienten datos. Durante-
el ano de 1930 fueron sacrificadas 720 cabezas de ganado bovino con un ren-
dimiento Promedio de 119 362 Krn. de carne. n1 ganado sacrificado representó 
aproximadamente el 6 por ciento de las existencias para el mismo cho. 

La Producción de carne representó una oferta de 3 E6-a. por persona al -
aso. considerando una Población municipal de 39 722 habitantes. La oferta de-
carne no se encuentra distribuida equitativamente, pues si tomismos en cuenta 
que la cabecera del municipio concentra aproximadamente 19 000 habitantes y 
en esta se consume el 80r?,  de la producción de carne, 	más 	del 501 te- 
la población (20 722 habitantes) apenas consumió poco más de 1 K. (1.15 17g. 
al  ano. 9ifran oficiales indican quo el consumo de carne de res per cápita en 
el pats .en de 7.2 Kgs.. al ano. 

nstan Intiman cifras dan una idea más cercana respecto do la situación 
actual de la actividad ganadera en el municipio, por lo cual es evidente que 
se requiere prestar una mayor atención al sector en su conjunto, ya que cada 
una de las especies que lo componen renresentan potencialmente una posibili-
dad de desarrollo. 
Carne de cerdo.- (5.2 

Tn el ano de 1960. las existencias de ganado porcino en el runicipio fue 
ron del orden de 4 431. aumentando para 1970 a la cantidad de 9 055 cerdos, o 
sea que de 1960 a 1970 se incrementó en un 1041. Para el ano do 1980, es es-
tiró una existencia de 16 194 cerdos. debido a la fase de experirentación de 

1 criaderos. Las existencias actuales reprenentan un 17.5  de las del estado - 
que se estiman en 92 540 cabezas. 

nn 19°0 se sacrificaron 2 040 cerdos con una producción do 127 744 Ke:s. 

de carne. esto es una oferta per cárita anual de 3.2 1:n. La oferta de carne 
de cerdo es más cercana M. consumo real, ya que la erial de anta especie for-
ma parte de la actividad económica de carácter fariliar o de sequemos grupos 
organizados que se practica en el runiciPio. 

7.1 défieit de producción poro/cola en el pais alcanza al ano la cifra de 
500 mil animales. La principal problemática a que se enfrenta la producción - 
porcicola es la falta de créditos. 
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6. Perapectiva. 

Consideraciones generalla. Padria las con-iciones actuales en 74th; encuentra la 
actividad ganadera en n1 runicipio de rlharpotón, se hace urrento la necesidad 
de establecer un balance realista de la situación, que nos partita la justa -
valoración del panel que han jurado y juegan los factores sociales, económicos 
y politices que participan en el sector. 

'11 sector 7anadero -unicipal. adolece de un pro-rama de fomento y desa - 
rrollo qua le perrita fijarse -eta: especificas que puedan evaluarse a corto-
mediano y larro plazo, por lo cual es necesario que no elabore un programa -
ganadero, tomando en cuenta la situación privativa actual y ol encauzam iento -
futuro que deba irpririrailletala actividad. T1 prorrnma ganndero en cueatión-
debera'contener obietivos a corto. rediano y larro plazo que en el marco de -
las prioridaden uonio económicas raranise su efectividad. 

"s necesario atirantar las existencias ganaderas del runicipio de Champo-
:6n. pero aunado a dicho incremento deberá pumnarne por cambiar el estado ac-
tual en la orientación de los recursos manaderos, cuya dimensión social y eco 
nórica sea probada sin menoscabo de los intereses legitimes de una iniciativa 
privada cada vez más definida. 

Para hacer posible el inarenento de lan existencial de ganado, tal ob - 
jetivo debe dividirse en don etapas: consistiendo la primera de ellas en el -
uso racional de los recursos existentes en el sector, que propicie en un cor-
to Plato elevar el indice de natalidad y reducir la rortalidad de las especies 
mediante el corbata y control de las enfermedades y plagas que tanto daño cau-
san a la ganadería. a tal grado que se considera qua la ganadería rexicana --
pierde aproximadamente el 391 de su potencial productivo a causa de las enfer-
medades y plagan. La ne:iunda etapa cuya fase de desarrollo se proyecta a media 
no y largo plazo. habrá do apoyarse en la investigación genética, nutrición y-
patoloría aniral. 

Ya apuntábamos que es la zona sur del estado do Campeche la que dispone -
de las condiciones rds propicias para el fomento y desarrollo da la ranaderia. 
Loa runicinios de Ciudad del Carnea y Palizada, concentran alrededor del 8':1 -
por ciento de las existencias de ganado bovino en ?a entidad dándonos una - 
idéa de la importancia de dichos municipios en la producción ganadera estatal 
y por ende de la zona sur, a la cual pertenece el runicipio de Champetón, cu-
ya ubicación geográfica ofrece la Posibilidad real para desarrollar la acta - 
vidad ganadera. 
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Pro-rara ranndo-o. 21 :e :arrollo rarldero de la nona mur -le' eltndo. deberá - 
conterplar un aro-ra-a nue corpartn lon intircnoriventnales con un 3610 objetivo, 
olovar la erodueción del ontaln de en-pecho. anrovenhnndo loas recursos natura-
1 c lineonibles. contando con el apovo técnico correneondiente. 2ste plantea - 
lento no puede ner concebido como un nro.:rana :tillado de loa prorrarnn arrl-

celan y panideros cuya orientación y coordinación _ni nono aplicación, estn -
a carro de len nutoridaden del rano; nino por 11 cont-ario, deberá obedecer al 
narco ncondrico en nui loa factores de la producción arronican en el enquema - 
ceneral de desarrollo enonó•-ico •✓ social del entado, pues ni bien el ulmicipio 
de Chanpotón no .ande ser considerado actualneste canndero, si existen lían - -
condicionen naturales que le ubica coro 'n recurso potencial. 

21 énfasis puente en talan connidiracionea, no deben confundir el propó-
lit° fundarentnl. que no en otro sino el de situar en el naco del andlini•e y 
de 1-1 erioridaden una reflexión Y un intento marcado de verdadera definición-
de objetiven. :men la necesidad •se incrementar el inventario panadero, no debe 
rd t., Iduii-ne en une burda alero-ln in cifran, sino avaluarse a través de in: 
dicadoren sociales y que en el caso enpecIfico de la actividad panadera :e ra-
rantizar la producninn de natinfactoren a la población onda vez rdn creciente 
del runicinio in 2hameotón •✓ del pueblo de Ca.-peche v:Axico en general. 
rn reneetex: que • en el futuro. la exnlotación panadera sea cada vez aun de - 
clrleter intensivo. promiciando la aura de valores arrerrados que le den consis-
tencia social y económica a la actividad; pero en vicioso insistir en que este 
objetivo asan as débil en cuanto a nu irolerentación ordntica, eubniatiendo la-
exeloteción anadera a bine del extennioniamo. 

21 municipio de Charpotón ofrece la monibilidad de apoyarse en un pro.-ra-
na externioninta sin descuidar las basen .generales del prorrara ganadero que -
ne propnne. pues se cuenta con la superficie suficiente, pero habría que ana -
linnrne el costo de oportunidad que neallaerberfa l  advirtiendo que de tenerse 
ente cedida sólo cubrirla una fase en el desarrollo treneral que permitirla el 
incremento del inventario panadero ya no exclunivamente sobre las bases ya ci-
tadas coro son el ausento de natalidad y reducción de la rortalidad; sino a - 
tratrls de la apertura de superficies a la xannderla y apoyando tal medida con-
un rovinientó rnnniero en la nona con un criterio técnico, sin inhibir el ob - 
jetivo central por localismos tan dalUnon a cualquier intento interracioninta. 
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laanlicanion 4e una nolítca oxtenionista v la inte-ranión, obliga a -
la actividad ser evaluada un lo aue reannota a lo; re.c..;rson ya encauzados. pa 
ra i7'sririr dinamismo al sector nn diferentes nivalea. as aras lo un nprovn - 
chamiento y raxizización la los recurnon naturalan y humano3 con quo ue cucan 
ta. La evaluación deberá co-prender el estudio da los ti2ou de 3u010.1, pastos. 
anmecien ganaderas v nundarentalrente asesoría agrícola y ranadera a través 
de los centros le la secretaria de Arricultura y Recurso; RidrrYdicos que von 
drén a darle coherencia al desarrollo de la Ganadería. 
Clima y razas .manaderas. 31 clima tropiCalsue en característico en la región 
(alta; torperaturas y exceso de huredad), limita la explotación do rasan fi-
nan coro la suiza. holatein. holandesa. etc.. dando caro resultado que la ex-
Plotaaión ranndera sea orientada fundamentalmente a la producción de carne, -
debido a nue el -:nado lechero pertenece en su mayor parte a lan razao finan; 
recorenddndone que para la introducción de ganado a la zona, se seleccionen -
las razas de acuerdo a las condiciones del medio fisico . 

Las condiciones clirética; nue imperan en la zona y que limitan el desa-
rrollo de razas finas de ganado bovino. hace necesario introducir técnicas de 
adaptacion da razas finas al clima tropical aspecto que al ser descuidado -
crea el riesro de estancamiento en la actividad ganadera. 
enfermedades y re:lides preventivas. Las radidas que se apliquen con el propó-
sito de aorbatir las enferme:ladee y plagas que diezman ala ganadería, deben -
ser coordinadas acorde con los prorramas extenaionistas de la lAnn. 'litro -
otras medidas de prevennión está prioritariamente la creación en amor ndre-
ro de bnlos rarrapaticidan por inversión y asperaiod. asi cono medidas eani-
tarjas que corbatan el padecimiento de enfermedades de las ;rían -espiratorias 
y denparanitonis. 3e considera que la medida más efectiva para combatir la ga 
rrapata non los bailes garrapaticidan por inmersión. 
Investigación. La investigaciónerr-  genética. nutrición y Patología animal -
habrán de garantizar a largo plazo el desarrollo de un sector ganadero sobre 
bases firmes y la orientación de programas que no reduzcan la actividad gana-
dera a la producción de carne para el consumo local, sino el apoyo para una - 
producción de ganado que tenga posibilidades de corpetencia en el mercado re-
gional y aún nacional; esto mediante el incremento del coeficiente de extrac-
ción y rajara en los Indices de aprovechamiento y  reducción de los costos de 
producción. 
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Pn depertentn nereenr quo el ineranento de las ReSe..enciel enelorn. debe-e- 

ir eco-calado de redidan teeniean en el raneio de los natos natural 	e a- - 

tificielen que pezeitne una ceba adecuada que a su vez eleve los rendí. lentos 

nor anirel v arellen ederán el sustento por cabeza en unidad ee eeperficie. 

La calidad de las tierras con gen =ente la zona nur del estado, ofrece 

lee condiciones propicias para el cultivo de entiznen y sradera' inducidas 

con pastoscomo el estrella de áfrica, eeneola, alerón, ruina, mareJaraeul, -

y retkerón, adonde del uso racional que deba darse a casi un millón de hectá_ 

'Teas de pastos naturales. ^e acuerdo e las condicionen del rodio físico de la -

zona sur, se reeorienda la eienbra del pasto alendn -:ara len tierras bajas, -

ya que esto resiste a la hunedad, en tanto que para las nuporficien altas es-

el 'pacto estrella del lfrica quien ofrece una resistencia natural a la sequía 

Los dos tipos de pastos citados como propicien para su cultivo en la zona sur 

son entonces, el ente alenán y estrella del áfrica, lo que porrite tntrodu - 

cir el primero de 2 a 3 cabezas de ganado por hectárea y hasta 4 cabozaa el 
secundo. 

nl pro'rrena de desarrollo para la ganadería. deberá incluir cedidas ten-
dienten a rantener precios entables al connumidor, que sean aderds rentables-

el productor. 

La distribución de carne para el consumo del eueblo ch-eepoeonero se en-

cuentra a careo de un grupo reducido de personas. quienes a la voz detentan - 

latproPiedad: del eanado que se sacrifica para dicho consuno, con lo cual la co 

rercializeción se encuentra cautiva en unas cuantas manos que ni siquiera - 

curplen la función social que les ha sido encomendada, al ofrecer al pUblico 

un, raquetica Producción de carne. sin ninguna visión coeercial en la lináei-

ca y movimiento del producto. 

Organización y corernio. 3e tiene conociniento de una Asociación local gene. - 

dere. pero nadie sabe do su verdadera función. obedeciendo int° al credo de -

concentración que eriva en la actividad. ro se pretende con nuestra actitud -
presentar la ieaeen de falsos redentores del pueblo; la tesis tiene un sólo 

objetivo que os el de poner en el centro del and'isis la situación tal y co-

ro se presenta. porque nadie Podrá neeer que una políticaesonercial pro-rama-

da y equilibrada daría como resultado el curpliriento de la función social de 

la actividad .manadera. perritiendo a la vez la apertura y consolidación del -

mercado que se traduciría en beneficio de los mismos productores. 
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nna ,e ida comercialimacion de la .arre Ary re7 en el runicipio 1e Cher-
motón es total-ente fan!-.ihlos. porque aunque e-trenca extraño aún no ne advier-
te en neta actividad al intermediario; nin ,-.:Par -o re ou ,erva cale el nanado - 
qul 30 sacrifica y cuyo destino en el consumo familiar. es 	másbaja cali 
dad o de :le hecho. va que el do nojor calidad se exnorta a los o7tados eircan-
vecinon o directarente a la niudná de''éxico. 

Desnuda de tolo lo anteriormente axnuento. sólo querer os connirnar que -
un plan de desarrollo inte7ral de la eanaderia, deberd considerar el impulso 
n la ganadería menor y muy en especial la nrla do ganado porcino y el desarro 
llo de la cría de aves, reprenentando esta Ultima una fuente potencial de re-
cursos alimenticios y un factor fle 2D070 para la ganadería en general. 

7.(Innsecto de 31 crin do aves deberán ser tenaion en cuenta una serie de - 
consideracionen co-o las que a continuación se citan. 1n sabido que las galli 
flan necesitan de ali-entos verdes en abundancia, por lo que se recorienda a 
los nroductoree tener un naraue serbrado o cajoneras con avena ,:orminada, al- 
falfa, zanahorias. rarolachan. etc. La cría 	aves representa un recurso ali 
7. nsticio para 7ejorar la dieta de las farilias champotonoran, ya que no se re 
suiere una "Tan cría de rallinan para que una familia disponga de carne y hue 
von al ano. 7oniblarente bastan 2 rallinas para huevos Unicamente, pero cri-
ando 110 pollitos de diferentes variedades, no podrá obtener carne ademas de-
huevos. Los rallitos deben sacrificarse tan pronto adquieran el tasarlo ade - 
cuado para consurirse y cuando las eallinas comiencen a poner hay que segre-
aar las que no Ponen lo suficiente a fin de contar con ellas para la mesa de 
comer. 7.sto probablemente dejara unan 35 gallinas, las cuales se van sacri 
ficando también a medida que dejan de poner huevos. Por otra parte no debe -
olvidarse que las gallinas ponen mds huevos cuando disponen de un mi:limo de-
14 horas de luz al din y es sor ello que hay más huevos durante la primavera, 
cuando los días son 7án largos. 

La produccion de las ,Gallinas pueden aumentarne habilitando lan gnllinan 
con luz artificial. Asi.7ismo se requiere que las gallinas dinpongan de sufi - 
ciente agua, ya que está co-mmobade que si las gallinas pasan sed, bajan gran 
demente en el nItrero de producción de huevos, sobre todo en el clima caluro -
so coro el que priva la mayor parte del aiio en el runicinio de Chnmpotón. 

le estira una existencia de 810 A48 aves en el estado de Canpeche para -
19a1. le concluye. es necesario continuar el estudio niate7ático de la acti - 
vidad ganadera y pugnar uor soluciones y ponerlas en práctica en un marco de 
alternativas dentro del desarrollo económico y social del municipio de Cham-
potón. 
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Por otra parte en halaruel-lo conntatar que el :robierno 

nn a nreocunar por ee'li-ular el do3arrollo de la actividad manadera, como lo os 

la invsrlión de 27 =iliones 709 mil pesos. que serán ejercidos en el aP:0 de --
1971 a travds del Fideicorino Promotora de Conanupo. para la construcción de -

una planta pasteurimadore e lecho en 7scárceFra, población qua so ha destaca-

do por un inusitado rovimiento en vías de su industrialización y que se encuon 
tra a escasos 80 tris. de la cabecera runicipal de Champotón ,v a muy pocos Kma.-

del Perímetro territorial del runicipio. 
La instalación de esta llanta es la base de un proyecto a•bicioso, cono lo 

es la captacion de toda la producción del lácteo su distribución nonterior a 

todo el estado y posterior-ente a nivel rerrional con proyección peninnular. 

Con esta redida se pretende que los productores dejen de vender a la Cia. 

Nentl* que se lleva el lácteo al centro de la Repdblica para procesarlo, ya - - 

que contarán con un centro 	receptor nue les recepcionará toda su producción- 

de leche bronca. 

Dentro de las poblaciones que se beneficiarán notablemente están Ptlionda 

y -lacírcera que son los luraren que ros producen el básico y que será procesado 

pera venderlo al sntndo, pero he phi la oportunidad de qus el municipio ne cone 
tituya en factor de apoyo ala zona sur T•+nadera y desarrolle su propio recur-
so v no es innecesario recordar nue todo en Campeche y date es `•4zico. 
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C. -'ecunnos 7'orestales. 

1. Consilersolonos neserales.- 

"ocnr n1 tara de lo: renurnon fcrentales conduce neco3aria-ente n un lin - 

ndnero de noniiieraciosen que por su nisra saturaban.' parecen no tenor :in. 1e-

han enanito muchos libros y redactado nis informes acerca dn los recsrson forss 

tales de7'exico. pero hasta la fecha no se ha realizado un inventario forestal 

confiable, dando caro resultado el denconociriento real de su cuantía y encon - 

trnrnon ante entiraciones discrepantes respecto de los recursos silvidolan. 

Si a nivel nacional los esfuerzos desarrollados y encaminados mara la en - 

tiración de los recursos forestales no han dado los resultados deseados, en el 

inbito regional se hace mdspatente la crisis de información. Se dice y se 	- 

incannablerente que "ético es un pais que posee una enorme riqueza to-

ren:11, r.-,ro hay que hacer conciencia de la imperiosa necesidad de conocer en - 

tarrinon reales, qué en lo qua verdaderamente poseenon para sobre esta base 

orientar su desarrollo. 
2. . Panorama nacional. 

Ares forestal.- (2.11 

El área forestal de7'éxico se calcula en anroximadamente 44.4 millones - -

de hectáreas de suserficie arbolada. Deestas, el 65.9 14 (29.3 millones de Has.) 
corresponde a bosques:e clima terplado-frío constituidos por coníferas y lati -

foliadas, y el 34.111 son selvas de clima cálido-hdoedo formada por diferentes -

especies tropicales. Se estima que el pais cuenta con una existencia maderable 

de 3 334 millones de zeireectIbicos y una reproducción anual aprovechable tan -
sólo de coníferas de 12.2 millones de metros cdbicos. 

De acuerdo a un análisis realizado por la COPkTISX respecto de datos ofi -

diales, actualrente se reciben beneficios de 9 millones de Ras. de la superficie 

forestal y se planea alcanzar 14 millones de acuerdo al Plan Agrícola Nacional-

de 1991. 

La Subsecretaria ?orestal y de la Fauna de la ?ARE, 	estima que el po - 

tencial de producción del bosque a mediano plazo puede llegar a 28 millones de 

metros cdbicos y a largo plazo se pueden producir de 60 a 70 sillones. Convie-

ne aclarar que en la estimación de 2n millones dé metros cdbicos, la 3? y de 

la ? incluye reservas y Parques nacionales. No debe soslayarse que para alcan-

zar a corto, mediano y larzo plazo los objetivos prosueston en la producción -

forestal, deben coordinarse los esfuerzos de todos y cada uno de los sectores -

que tengan que ver con la actividad, para resolver el litigio adn presente de -

la Propiedad de la tierra, así coro pugnar por la organización de la producción 

forestal y de los sroductores, sin descuidar la distribución y comercialización- 
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nstructura.- (2.21 
T". verindera estructura de In proniedad forental no se conoce con exacti-

tud. ya que las mismas deneadenadas del rano difieren reanecto de la informa - 
ción. Pues por una narte la 'secretaria de la Reforma 47raria sostiene cuo loa 
ejidos y conunidnies ararias poseen entre 79 y P.r/ lo los bonquen del nals. -
sin que proporcione -ás datos. Por nu parte la 7A5H afirma que el 551 son - 
bosques de nequeflos propietarios y el ',Y corrennonde a terrenos y parque na - 
cionales. 

la iniciativa privada el 401 de los bosques son de cropiedad nar - 
ticular. De todas maneras y en cualquier caso la mayoría de los bosques son de 
propiedad ejidal y comunal. 

3..Ranorana estatal.- 
T'entro del marco meoxráfico en que se encuentran ubicados los recursos -

forestales, es en el sureste mexicano donde se rexistra una mran variedad de -
árboles de maderas preciosas y corrientes 7 una de las fraccionen r4s inpor -
tantea de esta riqueza corresponden al estado de Cnrpeche. 
Area boscosa.-(1.11  

Durante simios la econo-ia cannechana estuvo fuertemente influida por la 
explotación de los recursos forestales. T1 estado de Campeche cuenta con una van 
ta aurerficie forestal. En 1972, la axencia general do anricultura en el estado 
estiró en 2 millones de Has. uu área boscosa -el 351 de la superficie total de 
la entidad-. Para el año de 1974 la Dirección General del Inventario Nacional - 
7orestal dependiente de la lecre-.aria de Agricultura y Ganadería de aquel en - 
tonces. se calculó en cerca de 3 millones de Has. la superficie selvática, colo 
góndola con ello en segundo lugar dentro de las entidades con este tipo de ve -
Fetación y en 4o. luxar por lo que hace a las existencias de madera en rollo -
(271 millones de metros cUbicos). 
Tipo de vemetación y especies.- ula) 

El área forestal del estado de Campeche cceprende en su mayor parte el ti-
DO de vegetación selvática en la cual se clasifican las esmecien de maderas bre 
ojosas cono el cedro y la caoba y especies corrientes como el puktó y el jabtn. 
Asirinno se aprecia la floración tan necesaria para el desarrollo de la apicul-
tura. 
Explotación y organización.-(3.31 

En la exPlotación de los recursos forestales a nivel nacional intervie - 
nen con diferente criterio y orientación diversas organizaciones, ellas son: -
empresas privadas con Permisos ordinarios de 1 a ln amos; expresas privadas con 
unidades industriales de explotación forestal con permisos de 25 a 50 allos, em- 
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Preunn federalss con nnidaden indn:trinlon 3e explotación con nlrminop de 25 
a 5n arloa. orY.anin-on faderalen dencnntraliandea, orrnniArol """4"111"- 
do: 	lon robinrnon entntalen y ernrelas ejidales. 

Cada una de latas or-nnipacionen airuo un onqueraotsera+voy en =boa -
canoa les decinionon de tino político nuntituyen n lo: criterios tjcnison tan 
neconarlon pnre una buena operación. Los modelen de or.-;enipación non muy di - 
sirbolon y can variantan tan nmplian quo aan in'ortos en la entructurn ()cenó-
rica y 1, suparestructura nolition y jurídica lpl pain, no han rnnpondido en-
ferma eficiente para rnnerar ata y mejoren bienes y nerviciwl, tanto para la 
colectividad urbana coro para lai rurales. 

La "lub,ecretaria 7orzatal y de la launn hipo un: evaluación de las dife-
rantea forman de orrnnipación sal:Lindan y los rraultadon colocan a laa =pro-
nas privadas y eatatalen con unidades de explotación de las rin encienten, - 
nirUidndolas laa crnrelan ejidalen. 

T.a eelotación ,11 los bonquen en el estado de Carpsche la realizan prin-
cipal-ente los ejt4,tarioa. izan arprenas ejidalen que operan en el pais lo ha 
crn .sobre la base del °tornamiento de perrdsos de 1 a ln nion, y su creación 
obedecióral m-opósito 	solucionar los nroble:an entre las empresas priva -
das y loe ejidatarioa y para que eaton Ultiron aprovecharan tejer atas recur-
nos. 2a el aflo te 1975 exintinn alrededor da 130 empresas ejidalen, las que 
contrelaban el 16'1 de la cadera en rollo croducida. 

Los orrani:ros njidalen trabajnn uor debajo de la econo-/a do encala ne-
cesaria para ornrar a lar-o plazo. 'Tno de don nrobleran crónicos de los eji - 
dntarion 1:3 el de la falta de asesoría v financiamiento para su buen denempe-
:io económico. dando coro resultado su aislamiento e impidiando nu posibilidad 
de intenración que len nerrita aumentar su capacidad de comzetencia. En el on 
todo de Campeche funcionan cinco emprenan particulares. 

d. Panorama municipal. 

Rosquen y nunerficie.- (1.1\ 

De acuerdo a lo: datos contenidos en el V Censo Anricola. Ganadero y 0ji 
dal de 1970. el runicinio do Champotón contaba para ese entonces ccn 355 =i1 
544.P hectdrean da boalues, que remrs7entaban al 21'.. -lel total do la superfi-
cie bolcona en al estado de Campeaba y que cara ele ?lamo ano era de 1 rillón 
672 mil 610.5 hectáreas. 
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"zi no conniera que las 355 544./A Han. claaificadan coro hosqunn en 1970 

reprnlentaban el 56.9 de la nuperficie total censada nn el municipio, no ha-

ce evidente la irportancia del área bolcosa municipal. 

nspecies:1 maderables y no maderables.-(4.2) 

Ts en la parte sureste del runicipio que colinda con la Repdblica de Gua-

temala v el estado do luintana RCO. donde se concentra el macizo de bonues, - 

prndo-inanio las especies maderables con una extensión de 204 769.4 Has. Las 

especies no maderables ocupan una superficie de 150 775.4 hectáreas. 

?ropiedad y distribución.- (4.31 

Del total de la superficie boscosa en el municipio do Chanpotón(385 mil -

544.8 Has, el 921 (328 327.4 Has.) corresponde a los ejidos y comunidades Nmra 

rias y 91'81 (27 217.4 Has) non de Propiedad privada concentradas en unidades-

de producción ravoren de cinco hectáreas. 

El 91.2 1 de las enpecien maderables (187 995.4 Han.) pertenecía a los - 

ejidos y cocunidades agrarias y el 2.21- restante (16 774 Has.) eran do propie 
dad privada. 

Las espacian no naderables se encontraban distribuidas coro siE.ple: el 93 

por ciento (140 332 Has.) correspondió a los ejidos y comunidades agrarias y-

el 71 (10 443 Has.) eran de prooiedad orivada. 
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s. Perspectiva.- 

Los bosques representan una fuente potencial do recursos que mediante la -

inversión orientada v la explotación racional deberán constituirse en una factor 

importante do apoyo para el impulso de la ocono•fa municipal. 

Los Productos derivados de la explotación forestal, ofrecen la perspectiva 

de una variedad en sus unos, debido a su aplicación en diferonfea ranas de la - 

economia, entre las cuales pueden citarse la industria do la construcción, ce - 

lulona para papel, empaques, resinas y manufactura industrial de madera. 

La falta de una atención seria y responsable al recurso que representan - -

los bosques en nuestro sistema econalnico, se evidencia con el raquítico incre -

mento que se observa en el ánbito nacional, calculado en un 3.71 en los dltimon 

10 años, en tanto que las importaciones de los productos derivados del bosque -

han aumentado en aproximadarente un 16 por ciento. 

7s preciso mejorar y actualizar el inventario nacional forestal aprovechan-

do los diferentes estudios regionales procesados, así cono la cartografía del -

plan. a efecto de que se pueda disponer de datos fidediemos que perrita la crea-

ción de prorramas de desarrollo forestal acorde con la realidad actual. 

A primera vista las zonas boscosas del pais dan la imagen de unifort:idad -

sin embarP) dentro de esta ficono-la general, existen tipos y variedades que de-

ben sor clasificados para no confundir las políticas forestales. 

'11 propósito de impulsar el desarrollo de la actividad forestal, no se re -

duce a la explotación del bosque, sino más bien a una nasPonnabilidad mayor que 

es la organizazión y control para delimitar las áreas forestales que propicie -

su cabal aprovechamiento, ademán de la necesaria conservación del recurso median 

te programas de control de incendios y plagas, así coro promover la reforestación 

e irenedir la tala clandestina y la explotación irracional de las concesiones fo-

restales. La tarea no es fácil ni rucho menos pues se evidencian fuertes interea 

nes económicos en el sector forestal y que constituyen el mayor obstáculo, ya -

que éstos eluden su resmonsabtlidad aduciendo la falta de conciencia nacional -

para el logro de tal propósito, pero sin que ellos cedan en los privilegios de-

que gozan. 

Es redundante insistir en la necesidad de que nuestros recursos naturales -

superen la fase de explotación bruta a que están sujetos, para incorporarlos a -

la fase de industrialización en los niveles de la pequeña, mediana y gran indus-

tria. porque de esta manera se estará ~antizando el desarrollo económ'co y so-

cial de nuestros recursos naturales. imprimiéndoles dinamismo e integrando la --

producción-connuro, "¡dando -  de no caer en localismos o regionalismos estériles 

apoyándose fundamentalmente en el principio del interés social. 



51 

ion base en el Articulo 27 Constitucional, ln nación tiene el derecho de -

recular el aprovechamiento de los elementos naturales suacestibles do apropia - 

ción. para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y cuidar de -

su conservación. 

7n el Articulo 2o. de las disposiciones generales do la Loy Forestal, se -

asienta que es de interés público recular la adecuada conservación, el racional 

anrovechamiento, la restauración y la propagación forestales. 
• Si se analizan las citan anteriores, se aprecia quo se antepone el interés 

publico en el manejo de los recursos naturales y ea nobre esta base que se hace 

la presente consideración. Es necesario que el concepto de interés público no -

se interprete y aplique a la luz de loa intereses de grupo, porque si se reser-

va el estado la facultad de imponer a la propiedad privada la modalidad que dic 

ta la ley en la materia, es imperativo que ésta cobre su verdadera dimensión so 

cial y se garantize la conservación, el aprovechamiento y la restauración de los 

recursos forestales en beneficio de una sociedad excenta de privilegios de clase. 

El interés que se promueve no es circunstancial, sino el propósito funda -

mental de las leyes que nos rigen v este debe ser encauzado a través de la soli-

daridad nacional y constituir una cruzada que conlleve la iniciativa privada -

del pueblo y la concruencia de un gobierno en el poder con tal iniciativa, y de 

esta manera se estará pugnando porque 3e apliquen nuestras leyes en beneficio -

de la sociedad para las que órganicamente fueron creadas y que políticamente -

son pésimamente aplicadas en detrimento del bienestar y dignidad humana. 

La dirension natural de los bosques no se contiene con barreras ni divisio-

nes políticas y jurídicas. porque la naturaleza no está sujeta a unregimen arti-

ficioso y socos nosotros los seres humanos quienes hemos tenido la necesidad de-

impcnernos limites y barreras que sólo han servido de acicate para en una inte - 

rrelazión permanente destruirnos y obcecadamente tratar de romper -:el equilibrio-

ecológico de nuestro medio, negándonos la oportunidad de seguridad en armonía -

con la naturaleza. Por lo tanto, insistimos en que la conservación, aprovecha - 

riento y restauración de los recursos forestales es responsabilidad de todos, -

porque quién ha visto que en un incendio el fuego se detenrra obedeciendoa limi-

tes jurisdiccionales. 

Nuestro propósito no es exclusivo de un municipio, estado o región. Por el 

contrario la importancia del estudio y análisis de los recursos forestales en -

el marco mundial se hace cada vez mée urgente y evidente a través de la creación 

de centros de investigación en diferentes Partes del orbe con el propósito de -

conocer en forma real la situación de los bosques y su medio ambiente. 
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el mes de 'arzo de 1970  3e llevó n cabo en Oaxtepec. !'orelosr ? ex. un 	- 

serinario nobrn el papal de la silvicultura en el desarrollo do América Latina, -

mismo que fue organizado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y Alimentación PA01. la  Agencia Ilesa para el Desarrollo In-
ternacional (3I1)A1 y la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicon,(SA:111). 

Durante 18 días los delegados representantes de 3') paises analizaren la -

situación actual de la silvicultura en América Latina. así como la perspectiva -

de la misma. Previamente al inicio del seminario el gobierno mexicano y la FAO -
firmaron un convenio mediante el cual réxico recibirá asistencia en todo lo re - 

lativo a la organización de asociaciones forestales y desarrollo de metodos y -

tecnologías para el aprovechamiento de los bósques. 

La situación mexicana fue planteada por el vocero de la Subsecretaría Fores-

tal y de la Fauna de la 9ARH, cuien declaró queréxico tiene 137 millones de Has. 

forestales, de las cuales tan sólo .14 millones albergan un volumen superior a -

los 3 100 millones de ostras cúbicos al año. Por otra parto se hizo notar que el 
75 de los bósques mexicanos están en manos de los ejidatarios, 231, pertenecen a 

pequeHos propietarios y el 21 restante es de propiedad federal. 

Asimismo se consideró que los empleos forestales eran de aproximadamente -
16n mil y que tomando en cuenta que ''éxito tiene capacidad para producir de 60 
a 70 millones de metros de cadera en rollo, la industria forestal está en capa - 

cidad de emplear a =da de 600 mil personas. 

Las declaraciones anteriores en el marco del seminario aludido, nos dan una 

idea de la importancia de los recursos forestales en América Latina y en el mun-

do y a la vez la posición mexicana en el concierto mundial. 

La perspectiva del recurso forestal está en función a la perspectiva que -

asuma la conducta humana y esto desgmaciadarente no es previsible, ya que el ci-

clo biold7ico de los bosques no permitirá el arrepentiriento oportuno para la re-

habilitación °coló:rica del medio y si no se pone atención inrediata a esto re -

curso cada vez más nos estaremos alejando de la oportunidad cronolórdca de hacer-

lo. 

:latas  reflexiones son válidas para el municipio de Champotón y aplicables a 

los bosques en cualsuier punto geográfico, pero hay que comenzar hoy mismo. Si se 

tiene el recurso y la facultad sólo nos falta orientar su desarrollo. 
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D. Recurso 'esquero. 

1. Panorama nacional.- 

Fijar el interés por el estudio y análisis de la potencialidad económica 

Y social que encierran los recursos pesqueros de nuestro pais, no es un propd 

tito. nuevo, pues pene a que 30 considera que la industria pesquera en México -

se inteió en forma mor demás rudimentaria en la década de los treintas con la 

explotación del camarón en el Golfo de Yéiíco, existen voluminosos expedien -

tes de la materia que dan fe de puntos de vista -los más heterogéneos-, y -

atendiendo al rérdren del grupo de soder en turno; pero sin que se unifiquen-

los criterios en pro de una planeación de la industria pesquera en su carácter 

de sana economla con proyeccion social. 

réxico cuenta con 10 mil Km. de litorales, una plataforma continental de 

500 mil Km. cuadrados y 1 millón y medio de hectáreas do lagunas costeras. 

La mayoría de los estudios realizados hasta la fecha coinciden en que - 

Yéxico posee una riqueza istiológica extraordinaria, nin embargo no son po -

cos loa que anotan la observación en el sentido do que la industria pesquera 

del país es raquítica con t4cnicas atrasadas, con una flota en su mayor par-

te artesanal y una producción baja que apenas Permite un consumo promedio -

de productos marinos per cdpita cercano a los 4 Kgs. al alio. 

Los recursos pesqueros en los litorales mexicanos son tan vastos que du-

rante mucho tierpo han despertado la codicia de las flotas pesqueras de otras 

naciones. La pesca nacional se ha mantenido punto nenes que estática en el mo-

nocultivo, como lo es el camarón, principal fuente de ingresos de la industria 

y cuarto lugar en la exportación nacional. 

Sobre este particular se agrega que en indispensable que junto a las re -

formas sociales que urgen, fijemos nuestra atención en el aprovechamiento, con 

servación y regeneración de los recursos naturales que el propio determinismo 

geográfico nos ha proporcionado y que la falta de previsión, la ignorancia o -

el atentado criminal contra la propia naturaleza amenazan destruir. 

Contra el sentir común de que los recursos pesqueros son inagotables, -

se presenta la dolorosa realidad que indican las estadísticas en el renglón. 

Por ejemplo: De la cantura del camarón cuya explotación desordenada y desen-

frenada de este recurso al igual que de otros más, llegó a provocar en el -
ario de 1971 la disminución de los lmancossamaroneros, al grado que hubo ne - 

cesidad de establecer una r/rida prolongada veda para evitar que la especie 
se agotara. 
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Cono anotamos en lineas anteriores, los nntudioson de la actividad pps - 

quera coinciden cn que fué en los años treintas en que la explotación del ca-

marón con nás ó menos sentido econónico se inició en la Sonda de Cammeche con 

una producción do 30 toneladas y hoy tras cnst 50 años de trabajo apenas se -

llega a un total en srbos litorales y con todas las especies a 350 mil tone-
ladas anuales. 

Aunque la pesquería del camarón en muy aleatoria en sus precios en el ser 

cado internacional. se  calcula que se destinan a la exportación un promedio de 

40 mil toneladas que dejan al Dale divinas por mil millones de pesos al año. 

Las estadísticas demuestran que la pesca tuvo una participación relativa 

de 0.31,  en el Producto Interno eruto en 1950. veinte años nán tarde (1970), -

esta participación relativa dinrinuye al 0.1 por ciento. 

La tendencia a la baja se ve arravada en razón a que en los latinos años 

las estadísticas muestran que los crecinientos en el valor de la produción -

obedecen únicamente a elevaciones en los precios de eapecies como el camarón-

que alcanzan su rayor cotización en el mercado internacional. 

En los extensos litorales mexicanos nolarente se han desarrollado unos -

cuantos polos de intensa actividad pesquera, rientras en el resto de las cos-

tas muchos pequeños pueblos de pescadores viven en la miseria. 

2• Panorama estatal.- 

n el Golfo de réxico se localiza uno de los polos pesqueros en desarro -

110 nás importantes del sala en el litoral correspondiente al estado de Campe-

che, que ha permitido col'car a la entidad en el tercer lugar de la producción 

pesquera nacional, dnicarente superada por Sinaloa y Sonora. 

Sonda de Canpeche.-(2.1) 

La Sonda de Campeche está considerada como uno de los bancos pesqueros más 

importantes del continente americano donde abundan los cardúmenes de muchas es-

reales pelágicas. inclusive de atún y de sardina bocona. 

En esta zona la pesca ha tenido grandes adelantos y se realiza no solaren-

te en la costa sino también en alta mar en pleno zócalo continental que se ex -

tiende unas 300 millas al norte. Los principales luparos pesqueros son los Puer 

tos de Ciudad del Carmeqy Campeche; donde se concentra la flota más importante-

del Golfo. 

La rayor Darte de la actividad la realizan en este polo de desarrollo pes-

quero los particulares. que son los propietarios de las embarcaciones e insta - 

laciones para procesar e industrializar las eapecies. La entidad se destaca co-

mo productora de camarón. corvina, sierra y pulpo principalmente. 
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La pesca os una actividad re prirera importanci... ?ara .La economía del -

estado de Campeche. pues coro apuntábamos, a nivel nacional destaca como una-

de las entidades M63 relevantes. 

Litoralen.-(2.2) 

.11 estado de Carueche cuenta con casi 400 Km. de litoral, una platafor - 

na continental que llega a alcanzar hasta 250 Km. y alrededor de 200 mil hec-

táreas de lagunas conteras, esteros y bahías. 

Los puntos pesqueros de la entidad son; Isla Arena, 9eybaplaya, Chanpo -

ten, Isla Aguada, Ciudad del Carmen y Campeche. In los dos últimos se captura 

más del 85rg del volumen y se genera el 961 del valor comercial de la produc - 

cidn. 

La producción nesquera del estado de Campeche se caracteriza por ser ca-

si en su totalidad de monoaxplotación, pues el camarón representa alrededor -

del 901 del valor de la producción. La escasa diversificación de la captura -

ha obstaculizado un desarrollo rás equilibrado del recurso pesquero. A pesar 

de ego la pesca en una de las actividades más dinámicas de la economia can - 

pechana, ya que se calcula que de la actividad pesquera dependen alrededor -

de 16 mil 203 familias. 

En el litoral campechano existe una extensa variedad de especies de es -

cama, entre las cuales destacan por su importancia la corvina, cherna, pargo, 

robalo, cazón, bagre y muy especialmente el pulpo, además de un sinnúmero de 

especies más; lo que permite prever perspectivas favorables de desarrollo -

pesquero, basados en la mayor diversificación de la captura y para lo cual -

se hace necesario la orientación de recursos para la realización de estudios 

técnicos con vista a la preservación e increrento de las especies y sobre to-

do el mejoramiento de los sistemas de comercialización actualmente llenos de-

vicios y que da como resultado un detrimento en la seguridad económica y so - 

cial de los pescadores ribereños. 

Importancia de la actividad.- (2.3) 

En el año de 1974 el valor cocercial de la explotación pesquera en la -

entidad ascendió a 4P.5 sillones de pesos. De esta cifra el 31.31 (151 millo-

nes) correspondió a Campeche y el 64.71. (315 millones de pesos) a Ciudad del 

Carmen. 

La actividad pesquera del estado de Campeche se divide en 2 sectores -

que muestran características muy rarcadas que le diferencian uno de otro. -

tino de ellos es el que se encuentra dedicado a la captura del camarón y que 

dispone de los recursos más abundantes para la inversión requerida y el otro 

que se dedica a la explotación de especies de escara principalmente y que 
Ti" en condiciones de subsistencia. 
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3n el periodo 1q79-'n l flote'n-squer careechana ha crecido considera - 
bln-ente. pues pasó 7e 3 mil 7G rm'sarcacionns a 5 ril 431. Tntre datan cabe - 
hancr rennión In loa 7 barcos neequeron ni; mmr,ndes y diversificados del zafe, 
talen coro: el rorteff. Campo de Torres. Cenen do Norrandta, Tunero,Penepez, -
:orna 11 y f7orna 12. nor medio -do ion m,ales Csmsche ha iniciado nu nartici 
mnción en la nnnea de altura. 

31 seriando sector está forado nor pequeffins ar7larcacienen llamadas cmyu 
CO3. que non operados por nenes:dor-13 riberePos que utilizan propulsión de no 
tor fuera de borda e inclusive velas:, tehnican de captura obsoletas. 3e calcu 
la nue el námero de cavucon existentes en la entidad 93 de 2 mil 299 y quo non 
operados por un prorelio de 6 ril nAneadoras, quienes desarrollan su actividad 
principalmente en Charpotón, Isla h:vada. ;;eyba Playa e Isla Arena. 71nto enctor 
en n1 rán deanrotemido y requiere ser tomado en cuenta dentro de los planos de 
inpulno al desarrollo a'ccuero de la entidad, puna con una buena orientación -
y atención suficientes está destinado a ser un sector de apoyo para un pro,ra-
ml de desarrollo penqsero intemral. 

La estructura de la industria pesquera está forrada por los sectores ofi-
cinl, privado p coonerativo. 
Cooperativismo.- (2.,r 

'Dende que ne expidió la Ley de Cooperativas en el arlo de 1938, empezaron 
a nurir este tipo de sociedades en la actividad pesquera, pero durante muchos 
atoa su dirección fué =de política que técnica y eurIlieron con vicios, débiles 
estructuras y sobre todo con la desorientación de los socios que no fueron edu 
ceden nreviarente en la doctrina. 

Cono la actividad pesquera del catado de Campeche 30 sustenta fundanental 
mente en la captura del camarón y como éste en una especie reservada para los 
cooperativistas, en sobre este nistere de explotación quo ce replarenta su de-
sarrollo. 's cono do esta ranera en el catado co encuentran re.m,intradas 40 --
cooperativas. Aetuslmente se 7eationa el re7istro de otras 5 oreanizacionen -
del mismo tipo, con lo que el nérero de sociedades cooperativas ribereñas en -
operación Ince:viera a 45. Otro P:rupo ir portante lo constituyen los armadores,-
quienes proporcionan las embarcaciones e instrumentos de pesca y cuya relación 
con loa cooperativistas se rigen por contratos establecidos por acuerdo de par 
tes. 

Campeche en un estado con un desarrollo industrial incipiente y este se -
encuentra 15.17ado fundamentalmente con la actividad pesquera. 
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Para el proceneziesto le la nrodnenión enequera se cuonta non 2 )1antaJ 
conroladaras, 5 -aquiladores y otras unidedee menorne nonnentrndls en Ciudad-
lel '7nrren y '7:empache. 3s cuenta además con 19 ftbricen le hielo Y mrrn la - 
conntrucción y reparación de barcos existen var'doros. ?.1 astilleros o inual-
ndrero de talleres recáninon ennecirlinnion. 

Dentro lel universo de allánela que constituyo el recurso pesquero, lloros 
tocado diferentes dnmulos de la actividad. entre otros la diferenciación de dos 
sectores de la actividad pesquera en la entidad, uno de ellos el sobresaliente 
y deter.nnante en asalto a su ireoetancia y el otro que más bien se presente pa 
ra completar el cuadro. runa bien. en sobre ente se7undo :actor, el renon aten-
dido, sobre el que orientnreros nuestro asilieia, no porque prive el sentimien-
to de encerar al más débil. sino porque en una realidad taneible que no puedo - 
noelayarne, ya que de su presentación e reconocimiento depende la supervivencia 
y desarrollo de dicho sector y sorque adn ^4s en la actualidad de él dependen -
la asistencia económica y alirenticia de un eran ndero de ln comunidad y sW10-
dijera en una ocasión el Inr. Dióloro Luis Kasuka Osaka, "Lo ireortante del po-
tencial p-eque= no es r.sdirlo por ..51crretron de litorales, sino rán bien cómo 
so va n aprovechar narn que cada mexicano pueda comer mejor". 

3: Panorama municimal.- 
T1 rareo natural del municipio de Chempotón mara efecto del análisis tel -

recurso mosquero. toma forma en una franja costera de aproximadamente 90 Un., -
que so inicia y :atiende hacia 21 mar abierto sin sis definición de limites res 
trictivos que 12 orientación creadora del hombre en la blnqueda de la supera - 
ción individual y colectiva. 
Análisis del sector mesquero.-".1' 

Para el buen desarrollo de la actividad pesquera se requiere contar con -
la infreentrucmura. estructura y euiserestructura necesaios que perrita eva - 
luar cuantitativa y  cualitativamente los rnsultados, ya que de lo contrario - 
S9 estar& curpliendo une función contemplativa y no so estará contribuyendo de 
minera consiente al desarrollo de las potencialidades sociales y económicas -
que encierra la actividad pesquera desde el ámbito funcional u operacional. 

La actividad pesquera en Champotón es una mezcla primitiva de explota - 
ción con reflejes naturales de querer encauzar tal actividad por un rumbo no -
definido en sus principios y Cbjetivon. 
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neta actividad se hn 1n4ndo al llbr2  albedrío de loa naturalon y no naturales 

del municipio do rIhnmmotón, v no en tiene conocimiento do que on un momen:o-

dnio on >laye emorcrlido una molltica promrarada ron vistas a interrar el --
sector 7 cuando non referimos al sector. entrenen haniando mención al grupo -

de hombres de quo do manera directa o indirecta participan en la actividad - 

Peaquera aportando con nu eefuerso y trabajo la creación do un renglón eco - 

nómico que ce traduce en una fuente variable y circunstancial en cierto modo 

de recursos alimenticios para la Población y cuyo ciclo económico adolece de 

continuidad por la improvización y falta de coherencia. 

visten aproxirndamente 700 cayucos que ne dedican fundamentalmente a -

la capture do especies de encaras en la mayor parte del ano y a la captura -

del pulpo en lo que ne dado en denominar la "temporada del pulpo" y que abar 

ca loa reses que van de agosto a noviembre, niendo la duración do la toacora 

da in explotación variable en función de la mayor o menor afluencia de la es-
pecie. 

Loa precios de las diferentes eepeciee de encama y del pulpo non alea-

torios. pues 'están determinades sor el libre juego de las fuerzas del merca 

do como non la oferta y la demanda. aprocidndose una marcadn acción mediati-

cadera de lon llamados coyotee quienes acaparan el producto que posterior -

mente encarecen en arravio del con:zumo y la ocono-fa de lea familias champo-
toneras y en forma muy especial a la do mde bajos in,-Tesos. 

La no organización de loe pascadoren riberenos propicia la especulación 

y el alza de los precios de loe productos del mar, ya que entre ellos mismos 

existe una mal entendida competenaia de la cual el pagano es el prueso de la 
moblación a la que pertenecen, Pues mediante la rueda del ciclo económico - 

los riamos pescadores ne ven afectados en 3U economía. 
no debe cargarse toda la culpa de los aspectos nerativos a loe aut4nti-

con pescadores, ya que como dice el refrrn. a rio revuelto ganancia de penca 

dores, pero debe hacerse notar que de este roviriento loe que salen menos -

favorecidos ccn los trabajadores del mar y se benefician loe que se han in-

te-rado a la actividad pasquera nn su fano de comercialización, induciendo-

y aropiniando las mr¿ctican viciosas en pro de sus interenen. 

dentro de la actividad pesquera 53 desenvuelven un promedio de 1 308 

jefes de familias. de los cuales dependen alrededor de R mil 400 personas -

lo que la una idea do la necesidad de volver la vista a este sector para con 

iuntar los factores productivos en el nropónito de encauzarlo dentro del pro 

Fraga reneral de desarrollo. 
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"ealmante no nun1c hablarse con arorislad 19 la in ter-raciónvertical en 

mita actividad. muele nIta e.i rudimentaria en sur ininio9 	fan,: final.Txisto —

una fdh”ica de hielo en Champotón un promedio de 1° cuartos do refrigeración 

en donde se reciben la mayor parte do la captura. 

Ion almacenes de ra7rigeración funnionan -entendiendo alternativamente ca 

pea do hielo y especies para su debida conaervacion hasta el remonte do nu em—

bareue cuyo destino se orienta principalmente a la ciudad dn'Axico. La proPde 

dad de ortos centros de recepción para el alracenamiento y refrigeración de lan 

espacien capturadas, non en nu mayoría propiedad de p-ernonan no naturales de la 

localidad, con lo cual loa pescadores por su falta de orientación y asenorla —

no ven sujetoa a las Políticas de precios que dictan los propietarios de los — 

centros de recepción aludidos. 

TIts el rano de la comercialización se observa una total apatía por parto de 

los peacadoren para llevarla a cabo directamente, lo que len redituaría mayoren 

ingresos v de mino abaratarla el producto para ponerlo al alcance de las clanes 

populares. Por el contrario opera en ellos una virtual desesperación para des —

prenderse del producto do su trabajo y esfuerzo mara dejarlo en manos de los in 

termediarion que lo acaparan y ló manejan de acuerdo a nun muy particula —
res interenea. 

!in 91 mercado local se observa el siguiente fenómeno. Son pocos los pesca—

dores quienes directamente comercian su producto, pues por lo general non los —

intermediarios que al arribar los cayucos a la playa compran la totalidad de —

la captura que posteriormente ofrecen al público connumidor a un precio eleva—

dísimo. Sato so realiza con la pasividad por parte de las autoridades munici —

palos quienes se conviertan de alguna manera en complicas de esta situación —

en detrimento do la econabla familiar. 

Las listas de precios de la secretaria de Comercio (Tren) están a la —

vista. Pero son letra muerta por la falta de una inspección honesta, ya que —

el inspector ni es que ne nombra os amigo y vecino de los intermediarios o lo 

que es peor no entiende o no quiere entender la función social que se le once—

rienda. 

Tata anarquía en la comercialización de los productos del mar, licita los 

recursos alimenticios del pueblo. al  ponerlo al margen de un derecho natural y 

convertirlo en producto alimenticio de las clases ruin pudientes o platillo de—

restaurant. 



i70 	1n7 1  lo abrid In Cflrinn dn Poi dnnanlisntn dn la Dirección 
rennrn1 dn "-lonnn ',Isnunran nnra ln nuncrvinión, nontrol y reTintro de lon vo 
ldr•er.s dn nsnlr•nción y nc:merniallAnción, ngro nntn cuunle una función adninin 
trntivr y no al le 1- 'ornntnncia hacer curplir lnn dilsonainionns que enervan do 
la fijanión v nontrol dn nrnnion. nu e non da la cornatancia del ramo de la 'inciso 
tnrin de nonorcio. P,n1-ieno le nnnunntrn inetaladr. la  Capitanía de Puerto para -
al rayintro nontrol dn lan embarnaclonnn (cn-ninon) a truvds de las matriculas 
y ner-inol corronnondirntln que oznioe. 

'le -inserto a loa 	obt,n1dol en la Cfininn da Puma de Chamnotón. exin 
tan tres nonnlrativan de n-odun"ión nnnnuntut nn 1 -aricinio, las cuales adolo-
nen da una intnrración arY(',ninn y Por ]o tnno de un' dirección definida. Cabe- 
n-ra.-gr aun In nornoninión 	 lortnnenon n1 sector do pesca- 
dorrn da nepecinn da onnnra 	cuy", hnrraminnta dr,  trabajo 7,f4 al cayuco, rnali - 
:1n 3an actividaden -« ' i-'a lo loe hoonnrativiytan. nuinnnn no rnsarvnn nnpe 

c-'ntura coro (,! 	la tortura nnrinn. etc., n., ro ae von licitados 
ln falta do crbarcncionos 	Lna coonnrativnn no encuentran dintri 

nov o nirun: 1 on la cnbacara nunicinnl do Channotón .7 /as dos rntanten - 
en Villn -ndero v 3eyha 71nvn ro7linctivn-nnte. 

Tnn nonicrinden coonerntivnn de nrodunción n-nouern no h.J1uuredido trono 
ldricarentn en nu inter-ración n-ro niornro roatrrnic una finonorin de raro in 
tanto y nn nin-dn momento obedncinndo a un nlnn unto-.rnl, con lo cual existen 
'le forma n4:; no de nranticiaro funcional. 

Dentro del ra-no anneral de la eco:les-in runicinal, la actividad pesquera 
ha_ venido rostrando cada vez r41 nu car$ctor de recurso económico potencial a 
• trnvds ael cual se intorrana la explotación le productos del r.ar -fundanental-on 
te de eubocion de encama-. un creciente ndmero do la t'oblación champotonera pa-
ra rnrnntizar.te la aubaiatencia aernonal y de lan farilian que dependen de dicho 
rruno do noblacion. 

7n diferentes nnnen :ni ano Ir actividad pesquera aglutina lo Mi3MC a nen 
cadores coa yds o renos n"rrnnencia nn dicha actividad, que a jornaleros del -
carpo y aún obreron de la ciudad qun al vares rechazados por la falta do opor - 
tunidnien nn aun onupacionas hnbituales, aculan al nector de la ezrintación pea 
culera para aunar nus enfuezzon y cuyo innterlicio as "vidente al estar nujetos-
a servir de ano-pannntnn de los duelos da don cavunos o de los nirplen arrenda-
tnrion. dondn annnan conai-uen lo necesario para no t . orirso de harbre. 
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mu,la afir7arl3 rue tal lit-unción iea relponaabilidal Ttaluaiva dal -

cantor rle la actviad paquera. lino ^da bien °badea° a la falta le Blanca -
alón de la actividad aeonórioa del runieUnio en cu bine cielica 4e mroluenión 
aunque dltiramenti el gobierno del eitado le está proatando nnyor atención. 

Abundan qu'orlan nontionan la creencia le que con el hacho de tan ir el _ 
ranura° n la cano sólo renta aplicar la fuerza del hombro para que rinda los-
frutos danealos, 7 este criterio aolicado a la actividad monquera ea traduce-
en el pannarierito llano y nimplista de nue baste_ tirar el anzualo sostenido -
por un cordel para do "esta manera obtener el producto. :ato criterio eólo refleja 
ln mezquindad del razonariento, puna ni bien la fuerza humana ea factor ir-por - 
tante Para obtener loa bananales de los recursos, a3 adn rds irportante la rur-
minictraoidn racional de la fuelte renaral de amrovechamianto de los dards ro 
curaos y que en 31 rocurso b.irano, tratando de muirintizar su aeruridad social - 
u condición do vida en •.:enaral Ion el respeto a la di.acidad hunan- y apoyando 
al desarrollo de la inteligencia sin desbordamientos. 

Una inconzrvencia nda dentro de la actividad de la penca se manifiesta a 
travdn del reducido atinar° do Personas qua detentan la propiedad de loa medios 
do producción y el Mayor n•:-ero de individuos que dependen directa o indirecta-
rente de dicha actividad. 

5z-lotación peaquera.- 	• 
7:n 1977 v aerdn datos proporcionadoa por la Oficina le Pesca de Ohampotón 

el 49.31 ( P09 24P E#73. ) del total de la explotación pesquera para eco riamo-
alio fue reportada mor apenas 10 pir - isionarios librea. Por nu parto la Coopera-
tiva dencprinada "Puerto de Chanpotón" reportó en su informe anual da explota - 
°ion de pro-lec:ton del mar, apenan el 8:1 ( 13? 513 Kgs. N del total de la explo 
tación runicipal. 

volu-en de explotación penquera en el municipio de Chmnpotdn para el -
ario de 1977 fue de 1 649 69°. Ym.. o sea una mroducción superior a las 1 649 -
toneladas. cuyo valor de mroducción fuo de 315 811 869.01 y loe irpuantos re -
cribados por derechos de explotación sur-aron la cantidad do 1117 744.59 .- 

ntre 1977 y 190n la producrión pesquera tel runicipio tuvo un incremento 
del 4f74 amroximadamente, al pinar de 16.19 toneladas a 2 3:8. 11 volumen de nro 
ducción obtenido u, debio principalmente a la captura de enpecies de encara y-
pulpo. 
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113 Tn-c'ussión pnsquera 	19'0 eirniiso soso nás dei 41 de In 

onida en el estado para ene risro a:7o v que :'un de 5; mil 600 Ton:. 
toraros en cuanta qua en 0iu3ad Je' Carmen y Zanpeche al obtiene =tío- 

nl 	del volumen do producción pesquera en el estado y ne Genera el 96 por 

cinto ie au valor cor'reial -7C1119 de ente 961 el curaron reprcnenta aproxi - 

maJazente al 901 del valor total de la rroduesión, ne explica y so ubica me - 

jor e] 7orcentaje de aportación del runicipio a la producción estatal, pero - 

tambián lo advierte que e:=ta situación se debe a la incisiente infraostructu-

72 pesquera en el runicinio de Cha motón. 
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Pernnectiva. 

La flora y fauna aculticas non elomenton naturales nunceptibloa de apropia 

ción y como recursos naturales cue nen, es muy relativa su estimación cuantita-

tiva. lata característica le ubica como un recurso potencial sólo ni so adoptan 

las medidas pertinentes para su regulación, fomento y aprovechamiento. 

Rablar del recurso pesquero oblipa volver la atención al marco genoral del 

madio en que se le ubica cono tal, pues no hacerlo nos llevarla a caer irreme-

diablemente en abstracción innocenaria. 

La induntrialisación del recurso pesquero en ni cobra forma en la fauna ma 

rina representada por la enorme variedad de especies, cuya explotación en la -

función princinal de lo que se denomina actividad pesquera. 

La práctica de la actividad pesquera panera el desarrollo de una fuente di 

recta de productos alimenticios que en su fase nrimaria do mera explotación de-

beré ser orientada para cumplir la función de servir como recurso alimenticio -

de la población. 

Ya declamo al hablar de lon recursos forestales quo su futuro estaría en-

función al tipo de conducta humana que se adoptase y dentro de ente criterio -

también se encuadra a los recursos pennueron, quienes por su misma naturaleza -

recaen en la clasificación anterior. 

La nntividad pesquera no se reduce al mero acto de captura de especies marinas, 

mino tanbién considera la actividad previa que tiene como finalidad directa la-

captura y asimismo todos los actos posteriores sus se efectden en forma directa 

sobre las especies extraídas o canturadas incluyendo su trannfornación. 

Los actos Previos y posteriores al acto minmo de extracción o captura de -

las especies acuáticas son necesariamente producto de la reflexión, definición-

y aplicación de la conducta humana y por lo tanto en ésta quien habrá de mante-

ner un criterio normativo. 

La Ley Federal para el fomento de la pesca en su Articulo 6o. la  clasifi -

ca en las sirvientes categorías: consumo doméstico, comercial e investigación - 

cientifica y deportiva. 

Rs sobre las don primeras categorías (consuno doméstico y comercial) que -

habremos de anoyar nuentman consideraciones renoralon por ser estas quienes for 

man nuestro objetivo principal. 

Rh el municipio de Chnmpotón se practican las don categorías anteriormente 

aludidas. constituyendo la penca comarcial la más predo'inante y la de consumo-

doméstico ru comnlementareidad natural. 
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!a or,sca comercial el con todo 7 nu necuela de reaccionan y reaultnlon no- 

sitivon y nes•etivo: In que 	-4n se practica en el municipio de Charpotón y su 

fortalecimiento cuyo balance sea cada vez más positivo, debe tomar en cuenta - 

lan simientes connileracionen. 

Dentro del marco local debe impulsaren la cooperativización en el sector - 

penquero. Pues se advierte que la atom-ización pesquera conlleva la división de-

intereses entre los pescadores y facilita la monopolización comercial del pro - 

ducto. 

se pretende concentrar la explotación a través de cooperativas de pro - 

ducción nesquera. sino unir el esfuerzo en torno al interés compartido de los -

verdaderos hombres del mar. con el Unica propósito de fortalecer el sector y se 

permita una adecuada y sólida capitalización. 

La actividad pesquera en el municipio de Champotón se orienta fundamental-

mente a la captura de especies de escamas, siendo el medio de producción princi 

pal la embarcación llamada cayuco, y non precisamente los medios de producción-

los que deben ser garantizados para una sana aplicación le las fuerzas producti 

vas y erradicar la dependencia a través del arrendamiento. 

i se Propone auténticamente impulsar al sector pesquero en el municipio -

de Chamnotón. no debe dejarse la actividad a la inercia temporal a que se encuen 

- tra sujeta en la actualidad. Hay que iniciar la tarea de revisión de los cua-

dros estructurales que le forman. para la creación de un proprrama penquero en -

el municipio. 

nl recurso está alli, la fuerza da trabajo le acampana, las condiciones ze 

nerales para crear la infraestructura necesaria son propicias, pero muy por en-

cima de todo se advierte la particularidad de intereses que en desordancompiten 

con el benenlécito de las autoridades del ramo. 

Imponer /malees de increrentos en la producción pesquera coro propósito -

fundamental. es  sumarnos a la explotación sin orden ni sentido. La perspectiva-

del recurso nesquero no emtd en la explotación en términos de mayor o tenor vo-

lumen, eino que insistiros en el uso que se le dé al producto pesquero exceden-

te denpuén de cumplir la función social de garantizar los alimentos necesarios-

para la población. 

mor lo tanto si se quiere consolidar al sector pesquero con una perspecti-

va integral, se hace necesario la inntitución de centros de capacitación técni-

ca para los bom'- res tel mar. porque serón estos quienes a través de su actuación 

garanticen los resultados de tal o cual proírrama que se pretenda aplicar. 
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o-bar.--o no tolo ea ob3curidad. La activilnd pesquera ya en un proceso -

una r.archa y ar,r1 no vale nl borrón y cuenta nueva; hay que instrumentar y ade 

nohre nl orden eltablecido e i7-ne-anzo. 

nelpido a la insortancia que tiene la captura d.1 eupecie3 de encona por par- 

to de loa pencadorea riberellos.ya 	ha iniciado en la capital del eutn,I.o la cona 

truccitn c una -nidal nervluera que se ubicará on el extreme de un muelle de acce 

so de 1100 cetros rar adentro. La inversión nerd de casi 50 millones de pesos y —

so trata nin duda lo la obra más P- portante zara el desarrollo de pesca ribereña-

de escara. que 03 nrecisanente la que alienta el =aislo. La unidad pesquera con-

tará non las más meernan instalaciones industriales para la recepción, procesa - 

riento v comercialización de la penca, fábrica de hielo, taller para reparación -

'.e motores y artes de Pesca, friroririco, tanque do combustible, etc. 

La obra 	cuestión se hace con la participación del Gobierno del estado, - 

la lUrección de Obra, "arltiras de la ':ecretarfa de Comunicacionee y el Departa-

mento de Penca. Ta unidad será operada por los propios pescadores y ITUR familia-

res, lo que elirinará a loe intermediarios que encarecen el Producto. 

11 tenor de las inforr.aciones anteriores, rearirnamon que cata cono otras -

medida. non necesarias para diversificar la pesca, ya que esta es una actividad-

tradisional de loa canpechanoa y ha*: que darle un nuevo sentido y no concentrar-

sólo la atención a la ronooesen do] camarón, articulo de exportación que el pue-

blo no censure, sino que a base de embarcaciones pequeñas con nuevos y modernos-

rc;tolon de penca y con una bien instrumentada or,zanización cooperativa, se incre 

rente la captura de escama que haga posible ponerla al alcance del pueblo como -

un recurso alimenticio económico que perrita ausentar la contribución al consu -

ro nacional. 
ksimisno Productos Pesqueron7"exicanos informó que con una inversión de -

110 millones de pesos se busca irsulear aun ros la pesca de escama, al adquirir 

500 lanchas y 12 barcos huachinangeros. Las enbarcacionea serán entregadas a 

los cooperativistas. ?ambién se informó que todos los pescadores que trabajan-

para ,,oTrnx rozan de las prestaciones del Institutol'exicano del Seguro Social. 

7ste programa de inversiones implica también amollar la capacidad de los-

centros receptores y actualmente ya se trabaja para ello en San Francisco y - 

Lerma en la ciudad y Puerto de Campeche, net cono en Villas y Localidades en - 

tre las que se cuentan Villa Vadero. Seyba Playa, Chnmpotón, Sabancuy, Isla - 

Aguada e Isla Arena. 
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Gemdn altos de ln Delemaeión de Perca en el entndo. la  prosuccion de es—
pecinn de encara en 1879 fuel do 23 ril toneladas, incrementándone en 190 '71s 
ta nlcnnzar lin 53 mil toneladas y se prevd alcanzar para 1951 una produccidn 
de 100 mil Tonn. 

Campeche tiene el compromiso de aportar 93 mil 5nn toneladas de produc—
tos pesqueros a la meta de 1 millón ROO mil toneladas fijada en el Plan Glo—
bal le T)enarrollo y en el Plan nacional Pesquero. 

el V Informe de gobierno del Presidente de la Derdblica que fué leído 
el lo. de septiembre de 19R1, 39 anunció que en ese mismo mes se comenzaría —
a finiquitar la compraventa de unas 650 embarcaciones en poder de los armado—
res en el Pacifico y que ya se han iniciado son trámites para adquirir otras-
9no asroximadamente en el Golfo de !Axico. 
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F. Recursos l!umanon. 

Concepto Clásico.— 

La atención al tema de los recursos humanos no es de ninguna manera recien 

te, sino por el contrario se encuentra con rás o nonos claridad en el pensanien 

to de los econorinta3 clásicos como 	gay, 	otc., quienes ha— 
cían notar la importancia y necesidad de incluir la capacidad y habilidad de —
los seres humanos dentro de la categoría de "capital" y que las erogaciones pa—

ra la creación de esa capacidad deberían considerarse apropiadamente como gas —

tos de formación de capital. 

71n el curso del desarrollo de las ciencias sociales se ha abordado el pro—

blema de la definición y el cálculo del valor productivo de la capacidad humana 

sin embargo no ha sido regular el estudio del concepto de la inversión en seres 
humanos. 

'11 concento de "capital humano" como lo han cIá:ificodo algunos autores ha 

delencadenado una serie de reacciones ante la idea de que los seres humanos cona 

tituyen un "capital" del que se obtiene determinado rendimiento. 

Ante esta corriente de ominionen encontradas acerca de' concepto de card. —
tal humano. se  desprende una bien estructurada definición de J. S. rill que pue 

de tocarse coro base para conciliar la digmida& de los seres huranos con su — 

funcion instru-ental 

"No clasifico al ser humano coco riqueza. Antes bien, es el fin para el que 

la riqueza existe. Pero a ri parecer. su canscidad adquirida, que sólo es un me—

dio y nue fué creada por el trabajo. Si cae decididamente dentro de esta clasifi 
cación". 

'l Problema nue se tiene con el estudio de los recursos humanos, el andli —

sis -le sus problemas v la elaboración y aplicacion do las normas sobre el poten—

cial humazo. es  que una cosa si:mpre Parece conducir a otra, pero esto es de es—

perarse ya que el desarrollo y uso de los recursos humanos son virtualmente non—

wistanciales a la vida. 

2. .Recursos humanos y medio social.— 
Los recursos humanos son modelados esencialmente sor la manera en que un — 

main vive, es decir por todas sus actividades sociales económicas y políticas; — 

:us conocimientos 7 artefactos, sus modos de pensar y sentir, sus valores e idea 

les. su pasado, sus esperanzas y aspiraciones para el futuro. 

• "rtnnipion de Política 7conórica. citado por B. F. Killer, ibid., P. 485 
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La vida -ocias en sr: cosiumto no sólo de'.errina 1-,s características cunntitnti-

ves y cualitativas de los recursos humanos, tino que tar.bidn establece los Pro-

pósitos Para los cuelen estos recursos -caben utilizarse y la l'on .a en que lo do 
han hacer. 

TI hombre actúa sobre la naturaleza y ésta acta sobre el hembra. es decir 

so dá una acción reciproca. k medida que el elenento humano mediante su acci.,5a-
moder o erc.”z, loa rocu.-zon naturales capaces de serle útiles en la .satis -

facción de sus diversas necesidades. se  opera en 61 una transformación sutil y 

prorreniva que trasciende el ánbito social. 

nada la gran cantidad de recursos que la naturaleza ofrece, se hace necean. 

ria la aplicación del esfuerzo humano para aprovecharlos, pero esta acción no -

puede ni debe ser aislada. va que la vida en sociedad impone ciertas reglas del 

juaTo que hay que considerar y tomar en cuenta para su cabal entendimiento y me 

jor aplicación. 

Las manifestaciones de la actividad humana sobre el medio que le rodea, es 

tin en relación directa con el sistema econ6-ico y nolitico en que se vive. 

41 medio social es un concento muy general, pero dentro de él, Podemon de-

terminar ámbitos de -ayor o renor amplitud. 

751 municipio de Champotón se caracteriza por una densidad demomráfica muy 

baja ( 2.05 Habs. por En.2 ). lo cual le ubica en condiciones óptimas para la-

planeación de sus recursos humanos. Además si se considera que el 57 de su po 

bleción es urbana y de ésta el P4 por ciento aproximadamente 99 asienta en la 

cabecera municipal, no4eros afirmar que aqui el medio social no es absorbente, 

sino más bien inducido. 

Cuando se dice que el medio social influye en la formación de los recursos 

humanos, también es válido sostener que estos tienen la posibilidad y facultad-

para determinar el tipo de sociedad que desean para vivir en común. Y es precina 

mente esta condición la que reviste a los seres humanos de esa personalidad que 

los distingue de los que no poseen el raciocinio -o por lo menos no se manifien 

ta-. para determinar llbremente lo que quieren. 

Tn el reyno animal. las abejas obrermeaslon zánganos no tienen nineuna pro 

babilidad de ser reynas en su medio natural, en cambio el hombre es el único reo 

ponsable y comprometido de lo que logra o llega a ser, no importendo los estadios 

que haya que recorrer, y aquí el proceso es socialmente reversible y lo que real 

mente interesa y se irnone es la voluntad y el deseo firmo de hacer las cosas y-

comprometerse con el cambio. Al tenor de esta reflexión aseveramos que los habi-

tantes del municipio de Charpotón son los únicos responsables de su dentino y pa 

refraseando al sector turis-o diremos que Champotón es Campeche y que Este es -
Máximo. 
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Pronónitr lel desarrollo: rojor,r-iento del bianantnr humano. 
'e ha innintido dende un pri-.cirio en nue el -ejornninnto de la vida es -

el propósito y reta del. desarrollo econórino. lIo obutanto, len personan no só-
lo non el propósito en ni ninmo. lino nue ta-bién non instrumentos mediante 
los cuales se muerte alcanzar la. reta. 

7,t la medida que un individuo moza de cabal salud, eficiente edposción, - 
rejor alirentación y un buen alojnriento. éste estará más capacitado para con-
trubuir n1 desarrollo enonórdno 'r :majal de la comunidad a la que pertenece. 

hunos tratadintas del desarrollo oninan que en general lo que se necesi-
ta es un timo de análisis más abiertamente subjetivo, en que loa alcances se -
sacrifiquen en cierto grado a la mernpnotiva. 

Salud.- (l.l) 

ta salud no es patrironio exclusivo da rinorisn, sino un derecho necia]. -
de todos. pero ente derecho no se amota en la lucha contra la enfermedad, sino 
que inplica la nrevennión y nejornriento intemral de la salud. 

Mirinar la marminación de la población del runicinio de Champotón y es - 
pecial-ente de ese 43 mor ciento que habita en el área orinentenente rural, res 
recto de loa servicios de salud. constituye objetivo prioritario. 

'rente a la disperaión:Enográfica de la población, se irpone la necesidad 
do coordinar y ranione_limar el uso de ion recursos disponibles, ene perrita el 
incremento del ndrero de consultorios fijos y unidades móviles para la zona ru-
ral ano prevennan a tiempo todo aquello que dalle a la salud. 

La atención a la salud de las nnrsonan es un trovecto social no econórico. 
Rn el terreno social los objetivos e v',ces no son tan precisen como en el cano 
de la planeación econórica. 

nn el terreno social se opera non lo que podriaros llamar objetivos sus-
titutos n obietivon cuantitativos. coro el ndrero de canas de hospital o de mé 
dicon; los servicios ~lobs o las ,,nternidaden sor nillar de habitantes, etc. 
nero eso no constituye un objetivo auténticos tdrr-inon económicos, ce trata 
de un innuno y no de un producto. Con frecuencia se innom que el rejoramien - 
to le la salud resultará de tantas camas de bonnital, de tantos sódicos o fun-
cionarios do nalubridad. La rea de lan veces debemos trabajar con objetivos -
sustitutos. tomando cono objetivo el costo de hacer aleo o lon instrurentos me-
diante los cuales esperaron losarlo. mientras el objetivo real ea obtener de -
esa inversión el rever rendi-iento ronible. 
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U definir Ion ob'ntivon Para una reducción de la tann de nortalHad o un 
incremento en lin nonibilidaden de viaa, no en posible ner tan precino cono on 
el cano do la producción de acero por ejerplo. r:ornarar un objetivo con otro -
en cuentión de inicio, lo cue es fundamental eR definir donde un principio loe 
objetivos para ln distribución racional de recursos para el desarrollo humano. 

Es sumamente alentador nue el nobierno del estado do Campeche considere 
de carácter prioritario el problema de la salud, habiendo creado la Organiza 
ción 7:ntatal de 3alud de Cempeche (073.0A1, para coordinar todas las acciones 
de las áreas médicas y cue estas operen sin duplicida4  en las comunidades y 
puedan dar cobertura médica a la vaata región del estado. Animismo se han in 
tennificado campañas de medicina preventiva, considerándose que entre 1980 y 
1981 se atendió a una población sntatal de 374 mil 179 habitantes. Esta aten 
ción connrendió vacuna antimollorólitica. tozoide tetrinico. sarampión, DPT-BCG, 
antirrábica y antitif6idica. alirón información Proporcionada por la Dirección 
de servicios Coordinados de Salud en el estado, len proqranae de salud materno 
infantil y planificación familiar, lonró un incremento de 1980 a 1981 del 36.5` 
en el área urbana y un 1141 en el medio rural. 

bien no dejamos de reconocer que se estén denarrollando esfuerzos para 
praacrvar la salud. también ne advierten. insuficiencias en otras áreas. En 1980 
el minero de caras en bac:mit:ales, clinicas rurales, consultorios rurales y uni-
dades radican del estado. era de 215 y en 191 ente número se elevó a 303 canas 
os decir 	más que en el año anterior. cate ndnero de canas es para la aten - 
ción de una población estimada en 418 ril 13° habitantes. 'U es evidente que la 
salud trae consino mejor particioación en loa presence de la producción y que - 
nn nnehlo física y mentalmente enfermo. en incapaz de resolver sus necesidades-
mán apremiantes; no queda otra alternativa -pe continuar en la coordinación y -
suma de loa enfuerzos. 
Educación.- (3.21  

'11 desarrollo al nue se annirn dnY.- ,ter cimentado fir-enentn en la educa-
ción. Es necesario capacitar los recursos hunanon para que éstos ocupen los nue 
vos empleos que cada din ezinnn nn-cr nrnuaración. 

Es en 91 ceno de la familia aond-. 3o inicia el proceso naucativo, poro nc-
rresoondo al estado narantinar 3U continuidad. 

El robierno de la República coordina loo esfuerzon Para alcanzar cinco - 
nranden objetivos en materia de educación: anenurar la educación básica a toda 
la noblacion. vincular la educación terinal con el ni.,.tema productivo, elevar 
la calidad de la educación. mejorar la atmósfera cultural del pais y aumentar -
la eficiencia del sistema. 
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cu 1-'117.1:ni:o constatar cue en lo-: ;latimos nKon ne In na dado -rrin aten 
ción a la educación en 91 citado. lo nue reperr.ute nosítivarsente en ,.1.1 municiPTo. 

La demanda educativa en el nivel srimario esto cubiarta. ":n 19111 lo alcanzó 
una matrIcula estatal de ^9 594 alumnon_ de los cualoa aproximadanente 19 mil co 
rresponien el municipio de Chamnotón. la atención encolar de educación Primaria 
en el estado se presta en 431 planteles. de los cuales 31 se ubican en el runi - 
cipio. 

La educación secundnria en el estado se atiende en 56 escuelas, do las cua-
les 33 son generales, 30 técnicas y 3 para trabajadores. Actualmente la matrícu-
la en le 16 705 alumnon, distribuidos 9 895 en secundarias ,s,eneralen, 5 757 en -
secundarias técnicas y 1 0P3 en secundarias para trabajadorea. 

la educación secundaria en el municipio se atiende en 4 escuelas, de las - 
cuales 2 son generales y 2 técnico arroPecuarias. El nUmero de educandos en en-
te nival en de 1 110 alumnon. 

En 91 nivel medio superior se inscribieron en el estado 6 178 alumnos para 
el ciclo escolar 19--1--02. De esta cifra sólo 210 corresponden al municipio, que 
cuenta con 1 escuela preparatoria. Ente bajo porcentaje de los alumnos que de -
mandaron inscripción de nivel medio superior en el municipio, se debe fundamen-
talmente a que la mayorla de los demandanten se dirimen a los planteles ubica -
dos en la ciudad de Campeche. que se encuentra a 60 Km. de la cabecera municipal. 
La razón es obvia. la  linica escuela preparatoria con que cuenta el municipio, es 
insuficiente para satisfacer la demanda de educación en este nivel. 

El estado de Cal-peche cuenta actualmente con la cobertura para satisfacer -
la demanda de educación en los diferentes niveles. le cubro el cien por ciento - 
de la demanda educativa en el nivel primario. 	el ciclo escolar 1980-81 se aten 
dió al 136"1 de (3 -:resados de la mrimaria, y en el nivel medio Y superior se han -
abierto nuevos planteles e introducido especialidades acordes con los requerinien 
tos del estado y la región. 

En el estado de Campeche funcionan dos centros de estudios tecnolóctcon -
agropecuarios; uno en Santa Cristina. municipio de Campeche; y otro en rIscdrcega 
municipio del Carmen. 5111 ali-nos cursan estos estudios y son atendidos por 51 -
maestros. 

Para el desarrollo de la educación tecnológica industrial existen 3 plante-
les tipo CECYT, uno en Campeche. otro en Calkini y un tercero en Ciudad del Car-
men. le tiene en proyecto construir en 19112 un plantel de este tipo en Champotón. 
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ton pla.ntolee tino CMYT ofrecen opciones% nave nennciterse cono técnicos aer/—
colee, necuarion, topócrrafon. aprecies; asi ceno tAnnicoe en adminintración turin 
tics. en nlinenton, construcción. laboratorio clínico, trabajo lamida y electro —
mecánico. 

Ce peche nuerte con un centro de ontudios en Cinnelen y Tecnologfan del Vea'. 
considerado como uno de los mejores de la Repdblicn. in ente centro se cepacitan 
C4nniene on neyeención y penca, necAnino nrvel, refrigeración industrial, eles — 
trónice nnyel y ncuncultura. 

La Universided del Sudeste, principal centro de oitudios nunoriores, imparte 
las carreras do Ticoreindo en Derecho, redicinn. Yngeniero Civil, Odontología,—
Enfernerin y en el curso del cielo escolar 1511n-91, la Uniyernidnd creó la ca—
rrera de Ingerier/a Rio—fuirica, que renrosenta una onnión nrofenional más. Pa—
ra le creación da ente tiltira carrera se contó con el debido anenoramiento de —
la Uniyereidnd Nacional Autónoma do "ético. 

Rn el estado funcionan 3 escuelas normalen para naentros, siendo una de ollas 
la Escuela Norrn1 Rural de Recelchncln. Anirinmo fuá oreada la Bnouela Normal —
Superior y la escuela de Artes y Oficien. 

Yo anterior non da une idea de loe recursos educativos con que se cuenta, y —
en deber de todos encanes el mejor proveen°, y si bien hoy entamon en posibili—
dad de enenunar y orientar a los niro,  jóvenes en edad encolar, también es de—
yitel irportanela incorporar cada vez reía a len adultos que carecen de educación 
bánien, incrementando los centros de educación básica para adultos y apoyar la —
creación de centros de cestellanineción. sistemas abiertos de educación y prora 
van permanenten de alfabetización. 
Alinenteción.— ( -1.3) 

Siendo la dieta una función del ingreso, en nocesarin considerar aunque sea a 
grandes rangos la posibilidad de Duo la población chempotonera y campechana en —
general llegan a obtener una dieta adecuada para une vida de rayor trabajo y de—
mejor 

El estudio del renueririento de elinenton necesarios pnrn cada persona en muy 
corplicado, ya que ente depende del nexo, ocupación, clima y otros factores. Sin 
erbergo pera las finalidades de ente estudio, que son enfocar en forma global la 
necesidad sentida de una mejor alimentación, en habrá de considerar a la pobla — 
ciówen conjunto para len estimaciones en cuestión. 

Se considera que el promedio mfniro diario de consumo de calor/1w aceptable —
en aproxlmadlnente de mil 5(Y) cnlorins por persona. 
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por., o7 or,0  do  ?164_7N na ea' ::'d ene  el promedio 4n consurc diario de calo— 

rías n nivel Prclonal nstahr por debajo del promedio rfnimo 14Jc:entable., es decir 
nun rl resultado de digho cálculo fué 4n 1 7R7 enloríns per c4nita, un 'P 	— 
ciento reno, del requerimiento cono prsmedio rínime do 9  gil 510 crlcrían rug —
es aceptado univnre.jmante. 

Al cálculo nue se cita 3610 se tocaron en cuenta loa alimentos rán princi 
palea. tales coro la carne. leche. hunvos. DPseado, frijol, arroz, tortillas y_ 
azdcar. Los domAn productos al'renticion resulte difícil estudiarlos por lo con 
plejo de su consumo en los hozares. 

Para el período de 1969-70 el consuno familiar de lon principales alimentos 
en el estado de Campeche en la zona urbana y rural se registró como sigue: 

Estado de Campeche: 
Zona 7rbarn 	 Zona 'Rural 
Carne: 225 gramo, 	 Carne: 224 gramos 
Pescado: 161 graron 	 Pencado: 315 granos 
Leche: 1.03 litro.; 	 Leche: 1.25 litros 
Huevos: 2.25 piezas 	 Huevos: 1.78 piesaa 
Frijol: 143 raros 	 Frijol: 252 zraros 
Arroz: 119 :Tramen 	 Arroz 93 granos 
Tortillas: 1.4R Ven. 	 Tortillas: 1.34 Ez;s. 
Pan: 6.31 piezas 	 Pan: 7.H0 piezas 
ArUclr: 377 gramos 	 Azúcar: 416 gramos 

De acuerdo a los datos anteriores se entina que en la zona urbana del estado —
de Campeche se consumieron 1 5P9 calorías per capita y 1 444 en la zona rural, con 
un déficit de 911 y 1 056 calorías per capita para las zonas urbana y rural res — 
pectivamente. 

El consumo nacional de calorías per capita es de 1 662 para la zona urbana y — 
1 916 en la zona rural y su déficit de 13361 calorías per cApita en la zona urbana—
y 510 en la rural. 

Lo anterior nos demuestra y confirma la desnutrición que sufre el estado de —
Campeche y el pueblo de rético en general, al registrar déficit en el minero de—
calorías consumida por cada persona. 

'sto se hace más evidente cuando se considera que para el mismo periodo de —
1969-70 el 14.5 por ciento de la población de "ético sufrid hambre porque sólo—
consumió esencialmente frijoles, tortillas y chile. 
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nenpués de la presentación del panorama nacional y estatal en lo que n uál—

culos y promedien alimenticios se refiere, se procone un breve análisis de la—

situación que priva en el municipio de Champotón, Campeche. 

5eglin datos contenidos en el 17( Censo General do Población de 1970, el balan 

co alimenticio de la población del municipio de Chamnotón, se registró cono ni—
gue: 

El 65 Por ciento de la población ( 18 016 habitantes ), declaró comer carne— 

don o más días a la semana. Un 71 	o sea 19 584 personas declararon consumir— 

huovon ? o más días a la semana. 

Con renpecto al connumodde leche se advierte un marcado contraste, pues el —

47 1 de la población total ( 13 119 personas ), no la incluyó en sun alimentos 

ningdn día a la semana; en tanto que el 34 por ciento consumió leche durante los 

siete dina a la semana . Este consumo desigual en la leche, es extensivo para la 

entidad sue para el rinmo ner/odoseñalado . registró un 44 por ciento de la po 

blación total que no consumió leche ni un sólo día a la semana, en tanto oue — 
35 41 de la población la consumió durante toda la semana. 

Pese a los vicios de comercialización de loa productos del mar. el 77 4 de la 

Población municipal incluyó en su dieta alimenticia el consumo de pescado 1 o — 

rán días a la semana. v sólo el 23 por ciento restante no lo consumió ningdn día 

a la semana. Este 23 1,  de la población es la que se encuentra en su mayor parte 

en los ejidos y rancherías alejadas de la cabecera municipal y que no tienen ac 

ceso directo al mercado central donde se comercia el producto y sólo llena a — 

ellos a través de comerciantes que lo transportan a sus lugares de origen con —

el consecuente enclreciriento del pescado. provocando no dejarlo al alcance de—

los sectores económicamente más débiles. 

Asimismo cabe anotar que si bien el 77 por ciento de la población total del—

nunicipio de Champotón consumid paseado más de 1 día a la semana, sólo el 18 

lo hizo más de 3 días a la semana, y aunque no se poseen asientos más actuali — 

zados, la evidencia del hacho induce a la consideración de-que ante uromedio es 

aún más bajo, ya cue en los dltimos años se ha Ido estrangulando el mercado de—

productos rarinos a tal .grado que la población charpotonera se mueve en tumultos 

para valga la excreción rescatar de manos de los acaparadores 1 o 2 pescados —

que servirán como datos para los censos estadísticos, pero que en muy poco con—

tribuyen a la dieta alimenticia. ¡ Y a que precio ¡ 

• 
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nn e' condeno del oan de trino lrag cifras son más halagadoras, puon el 75 "1 -

de la nobleción lo conaune más de un día a la semana, y aún más, el 45 nor ciento 

lo hace durante la semana entera. nato se debe a la acendrada costumbre de las - 

families champotonerae de acoroalar los desayunos y meriendes veeeertinan con -

pan, biscochos. #elletas. etc., itero atn aquí se oculta lo que también es condn-

en nuestro medio, a saber; que con esta práctica o costumbre se esconde la falta 

de una verdadera dieta de proteínas, rues en loa hogares humildes, el pan o las-

galletas constituyen el único alimento para niños y adultos y esto desmorona las 

cifras estadísticas al no ir acorpal;adas de un análisis más completo de la dieta-

general. 

nn las citas anteriores se hace evidente la ausencia de datos respecto de un -

ndnero deterrinado de recursos alimenticios que forman parte de la dieta alisen -

ticia, no sólo del municinio de Charraotón o del estado de Campeche; sino del país 

en general, coro ion el frijol, arroz, maíz, chiles, tomates, etc. Sin embargo no 

exinten datos que nos indiquen con más o menos 'propiedad las tasas de consumo de-

los productos aludidos. pero que quede claro que lo aquí anotado y el reconocimien 

to de la falta de información sobre alrunon otros aspectos, no tratan de llenar el 

cuadro sino por el contrario, pugnar por un análisis cine conpleto en coordinación-

con los que por función están comproretidoa a desarrollar tal tarea y no han he -

cho sino convertirme en émulos y  repetidores de los jinetes del apocalipsis pero-

sin hacer verdaderamente nada positivo en pro de la causa. 

Vivienda.- Y1.4) 

una vivienda rgcionalrente planeada e instalada constituye un factor decisivo-

para un eficds progreso socio económico. 

Las buenas condiciones de la vivienda non en gran medida indispensables pere-

que el ser humano adquiera conciencia de nus posibilidades de realización personal. 

Dadas las condiciones de subdesarrollo social y económico que padece nuestro --

país, el de la vivienda se considera cono un problera social de primera importan - 

cia. 

Los asentamientos humanos no controlados han dado como resultado por una parte 

el hacinamiento de grandes núcleos de población, y por la otra la marcada disper-

sión de asientos hehitacionnleg. cregm4„: 11 neerasilad de ordenar un Plan Urbano -

que permita contar con alternativas tenniantes a la satisfacción de las neceaida -

des sociales en materia de vivienda. 

Para el año de lonn el municipio de Chnmpotón contaba con 4 mil 636 viviendas, 

las cuales eran ocupadas por 27 .587 personas, o sea un promedio de 6 personas por 

vivienda. 
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ne ins A 436 vivienann. 3 nr-v1 di  encelen de un ene emerto y entraban ocupa-

den no- ]7 PDC personen, en tanto que sólo 1 ,71.1 viviendas contaban con 2 o -

r47 cuartee. .es aPc4 m. que el 45 -ton  ciento de la nohlación del runioipio de - 

Channotón vivían hacinados a razón de 6 nersonas por cuarto. 

ne acuerdo a los considerandos anteriormente exnuentoe, pude deducirse el 

marceao indice de hacinamiento en que viven lan familias champotoneras. 

Con reepecto a la nroniedad de la vivienda puede afirmarse que el balance 

en favorable. rue% de ue toral de A 416 viviendas paint el año de 1970, 3 439 

constituían el patri7onio familiar de 20 6P9 ciudadanon y sólo el 25 por cien 

to de la población total del runicinio ( 4 9911 habitantes ) habitaban vivien-

das que no eran de su prordedad. 

Desde el runto de vista urbano Al municipio de Chanpotón en particular y el 

estado de Cerpeche en reneral. disnonen do las condiciones estructurales necd-

serias 'letra la irnlementación de un plan ae habitación popular que permita aba 

tir el rredo de hacinamiento oye es uno de lon rascas característicos que defi 

ne a las fanilian chamnotoneras. 

El 69.P mor ciento 4e las viviendas ( 3 192 viviendas ) estaban techadas con 

nencps de Palma y sólo el 15.9 por ciento ( 737 viviendas ) estaban habilitadas 

con techos de concreto o sirileree y en el techado del 15 < restante se usaron 

materiales romo la teja, madera y otros. 

En lo que respecta al pino de las viviendas. el 52.5 por ciento ( 2 437 ) 

eran do tierra y el 47.4 < restante ( 2 199 ) de otros materiales. 

Para el mismo año de 1970 el 3R por ciento de las viviendas disponían de - 

&pala entubada y el 62 < no disponían de este servicio. 

Un 92 por ciento de las viviendas no contaban con drenaje y sólo el 45 Por 

ciento tenían energía eléctrica. 

De las 4 636 viviendas, estilo el 5 por ciento tenían televisión y radio, el 

63'4 sólo contaba con radio y menos del 1 Por ciento tenían sólo T. V. 

El 78 por ciento de las viviendas del municipio de Champotón usaban como -

combustible le leña o el carbón para cocinar y sólo el 17 d, usaban pes o elec-

tricidad. 

4. Perspectiva. 
A lo larro de sute trabajo hamos venido hablando de recursos, todos ellos de 

finidos como naturales. 'Poca ahora el turno a un tino de recurnon muy sud edne-
pis: los recursos humanos. 
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!.os 	,,,rano- son considerado,  coro eauéllos 
	

to— 

dos los de-41. 7,n 91 rénero humano quien ha seleccionado lel red4 o nsonm“ le _ 

nue le si-ve aire au uso y aprovechamiento, buscando adecuarlo a sus necesidades 

excluyendo otros elerenton de la naturaleza. sin cardarlos de vista totalren -

te. 

La clasificación de la Población por ;.:runon de edades non parece un sano pro-

cediriento para conocer la estructura noblacional y aún ros, servir de base para 

las noliticas de desarrollo humano. Tn loe dltiron anon no hn venido laudizando-

la disputa en torno o qué crruoo de población se le debe mín atención. 

Asiriaro en loa cdltiron sexenios el estado ha creado orPaninmoa descentraliza 

dos para la atención a la niñez; los jóvenes reclarnn libertad y neruridad; loo 

adultos se revuelven ansiosos por una oportunidad y los ancianos larentan y pa - 

decen su ancianidad. 

qué se debe el sanorara anterior. Tvidenterente a que la forrnción deficien 

te de los patrones culturales v de idiosincracia nacional ha nropiciado los grua, 

pon de resentidos. 

Hoy die ae invoca a la unidad nacional. pero ello es imponible ni no se tra -

baja nreviamente cara carbinr la mentalidad actual do rarsinación en que se han 

encanillado un aran sector de la población. 

No 0°de-os nevar que nuestro sociedad es de clases. presentes éstas hasta en 

los movimientos errados. Pero es necesario entender que tratar de cambiar el es-

tado actual. independientemente del matiz ideológico que se le de, no deja de ser 

una aventura cuyos resultados non imprevinibles. 

la acción que exige el análisis de la situación actual, es nos de ahora. No -

nos jalemos los cabellos. actuemos de inmediato. La división del trabajo es un -

principio universalmente aceptado en la Producción y cabe aclarar que este pro —

ceso no tiene nirnoe, tiene resultados. 

Pues bien. Si se acepta que la división en el trabajo en necesario, para ser - 

conr-uentes hay <pie especializar la fuerza de trabajo. qué representa esto. 

senos nuestra estructura educacional y cambiemos si ani lo requiere la situación 

los moldes y entereotinon. 

tvé importancia tendría el contar con un ndrero considerable de aulas escola-

res si los educandos o receptores no ajustan el mensaje a sus convicciones y ha - 

bilidades. 

Volvamos nuestra atencion no a un onmipo determinado, nero corenzemon por cues-

tión de orden con los jóvenes, edad que representa la posibilidad de encauzar con 

probabtlidad de exito al cambio. 
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Len pinnen de desarrollo edvcativo no ne hacen en los entedon, mucho ;enos en 
lon rnnicipion, mero en alli donde ne aslican. Lon tdcninon han tratado de lle - 
vnr educar:1(5r ndemInda al medio rural 	los habitantes de ente no desaprovechan- 
la oportunidad do iras a las ciudaden. 	nn lo que está sucediendo. Parece nen 
cilla una oxnlinación. No lo en. Pero lo nue si rodaron afirmar es que no se ha-
toTado en cuenta al rueblc para baner los planee. Somos un palo en vías de desa-
rrollo, ento no debe consolarnos. Nuestra sociedad cambia con rapidáz, demos - 
onortunidadon nuficientes al pnnblo rara que cambie con ella. nn la medida que - 
encamneron a los rri'eron. los derán no serán consecuencia lógica pero si expli-
cable. 



Conclusiones y Recorendacionea. 

- lo largo de este trabajo se ha ínsintido en la necesidad de influir en el 

desarrollo a través do darle un mejor uso y racionalidad a los recursos na-

turales y humanan. 

- ns evidente que los recursos' naturales han ido diarinuyendo en su cuantía. 

Esta es una apreciación 16eica por la forma en que dichos recursos han sido 

indehidarente explotadon. situación que desgraciadamente adn persiste. 

- Tos recursos naturales Ion útiles en la medida que lon seres humanos le dan 

esa utilidad. La huranidad se ha multiplicado de ranera vertiginosa y conse 

cuentemente le necesidad de satisfactoren también ha ido en aumento, siendo 

de todos conocido que no hay equilibrio en ente relación. 

- nl modelo de desarrollo que se hueca es del tipo estabilizador y esto impli 

ce analizar las partes para su ponterior inte7ración. 

- In problema que se ha Planteado del panorama municipal que nos ocupa, no es 

exclusivo de éste. 'más aun. si se ainla el análisis se caería irremediable-

mente en un circulo vicioso sin salida. 

- Actualmente se habla de paises desarrollados, en Irían de desarrollo y subde 

narrollados: pero todos ellos requieren entre si del intercarbio, y si éste 

es desigual, no toca aqui analizarlo. le hace esta referencia para amover -

la tenis de que estas connideraciones de ninguna manera pretenden exclusivi 

dad, sino más bien el afán de eni'ccar lo que entre lineas ya ha sido anota-

do. 

- Ts deseable un racional uso de los recursos, Pero ea fundamental que prime-

ro se disponen de los instrumentos cara que esto sea zonible, porque hoy -

día contamos con le otra cara de la moneda, la libertad con complicidad pa-

ra el mal uso: y la moneda está en e] aire. Decimon instrumentos porque ob-

viarente las medidas son variadas y diversas. 

- Tl municipio en réxico es en su rsvoria un reenstor de una decisión de je - 

rarquia Politica más elevada: i astado. Y esto es medular. `'centras esta -
actitud no cambie. le teme que tendrá que masar mucho tiempo para otro tipo 

de ranifeataciones. 

- La agricultura. la  penca, la panadería. los bsequoa y el hombre. Un conjunto 

de realidades. Un rarno de posibilidades zara ser realizadas. Una perspecti-

va cambiante. Pareciera esto un juego de ashar. Desgraciadamente en la prác-

tica mucho se le asemeja. Pongámonos de acuerdo. Tn todo jueso existen reglas 

aqui las reglas son de Politica económica. 
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- ;In los diferente: caPitulos de este trabajo ha quedado asentado lo que cana -

recurso simnifina v rerrenenta, así ecro aun neronectivus. 1io quisiéramos ha-

cer sintesin de síntesis. gay quienes opinan que quien no concluye parece re-

huir algo. y esto me parece una formalidad desafortunada. Conlufr en un análi 

sin socio económico. máxime si ce habla de perspectivas, más bien parece indi 

car: hasta aqui vislumbró yo. Esta ea una posición pereonalista y egoleta. 
- 'ermitanere hacer una serie de recomendaciones que pueden ser discutibles y - 

adn rebatibles. pero re Parece rás honesto que tratar de concluir por incapa-

cidad lo eue a ri juicio y buen entender has que continuar. 
é Recursos Agrícolas. 
- li en 1970 el 93 Por ciento de la superficie de labor en el municipio eran -

tierras de ternoral, 10 anos después. esto en en 1930, extraoficialmente se - 

entimó que ente porcentaje so redujo en aproximadamente un 5:/. Esta raquítica 

disminucion nos indica que actualrente el118 r do la tierra considerada como - 

de labor en de te-Peral. o sea que su rendimiento y aprovechamiento dependen-
en su totalidad de las lluvias. 

- 31 5? de la superficie de labor que ce considera futi incoroorada al sistema - 

de riego. se debió fundamentalrente a la apertura de nuevas áreas para el cul 
tivo -fal arroz. 

- 31 bien el cultivo del arroz tiene aignincancia por su contribución a la  
_ - 	_ 	la Producción agricola rundcipal, no es con rucho el cultivo más re 

presentativo, mierda de que no se desea que ani fuere, en virtud de que este 

cultivose encuentra monopolizado por ruy pocos productores y la derrama eco-

nórica que genera no no traduce en beneficio real para los auténticos hombres 
del campo. 

- La atención que se le dé a la diferencia abismal que existe entre el cultivo-
de tierras de temporal y las de riemo. es  definitiva para cualquier orienta - 
ción que se pretenda dar a la agricultura en el municipio. 

- ningUn programa agrícola serio puede estar sujeto a las contingencias del cli 

me. Puede estar expuesto, si; pero no basado en pronósticos del tiempo. 
- La necesidad de la población de disponer de recursos alimenticios, hace ina - 

plazable el imperativo de que la actividad agrícola se oriente prioritariamen 
te a la producción de alimentos básicos. Se considera que actualmente se deil 

can a cultivos anuales o de ciclo corto ( maíz, frijol, arroz, etc. ) el 80 % 
de la superficie de labor. 
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Hay insuficiencia e ineficiencia en la producción de alirentou, y mientras es 

ta fase no sea numerada, no ruede aspirarse n estadios superiores. En perspec 

tiva deseable la producción de materias priman que Propicien un desarrollo — 

nrroindustrial y excedentes aTricolan cuya corercialización entinule la capi—

talización del caneo. 

— La nuperfiein de labor nue se ocupa en cultivos amuelen o de ciclo corto, se—

ha rnntenido pránticnrente estable. ya que cuando se abren nuevas :trona al —

cultivo aaricola, se abandonan otra:: ror considerarse que ya no ofrecen el mis 

ro rendiriento productivo, o bien pasan a forrar parte de la superficie en 

descanso debido a rotación u otros-motiven. 

— En 1969 el municipio de Champotón aportó el 34 por ciento del valor de la pro 

ducción aaricola del eatado.de Canpeche. Una década mAn tarde adn conserva —

este norcenteja. En 199n contribuyó con poco más de una tercera parte del va—

lor de la producción amrIcola estatal. . 

— La contribución del municipio al valor de la producción arrlcola estatal se 

ha mantenido mediante la comercialización de un mayor volumen de productos. —

?l increrento en el volumen de producción a su vez, ha nido posible por la 

apertura de áreas nuevas al cultivo, a costa del abandono do otras. Seta ea 

práctica que denota inconmruencias y cuyo costo social puedo ser altamente 

desconpensatcrio. 

— 'n 1990 se estimó en 49 noo hectáreas la superficie de labor municipal, que 

comparadas con las 56 775.2 hectáreas de 1970, nos indica que hubo una dismi—

nución. 

— La inconmtvencia consiste en el hecho de que mientras la superficie de labor 

se rantiene estable o bien disminuye, también se reduce el área susceptible—

de uso para fines amricolas en términos absolutos. 

— nn los plenos innediatos no se Preven csnbios en cuento a la práctica de una—

agricultura de tipo extensivo. Eh el apartado de perapectivas hablamos de tia 

nes. La propuesta hace las coneidereniones del caso, sólo una reiteración más: 

Cambio de mentalidad y actitudes. Se requiere mayor inversión, mayor seguridad. 

No dilapideree los recursos, no desaprovechemos la oportunidad. 

• Recursos Ganaderos. 
— Siendo la dieta alimenticia una constante para el desarrollo. la  actividad ga—

nadera debe orientarse para que so constituya'prioritariarente en una fuente —

proveedora de nutrientes que venman As complementar el cuadro alimenticio de la 
población. 
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— En 199.0 le oferta de carne do res en el municipio fuá del orden do poco mén —

de 3 kilon por persona. 

— El ganado bovino sacrificado para la produceión de carne durante 1980, repre—

sentó el 6 de len existencias Para ene mino ano, calculada en 12 mil cabe—

zas de ganado. 

— Actualmente so considera cue el sector eanadero runicipal tiene una capacidad 

de Producción de carne de res calculada en 2 millones 143 mil 200 rgs., lo que 

representa una oferta potencial de 53 kilos 954 r-ramos por persona al ano. 

— n 199.0 el consumo de carne de res ner cdnita en el municipio, fuó superior al 

consumo nacional que so calcula en 2.7 Yaz. al ano. 

— Las cifras anteriores non indican que pese al virtual descuido en que se desa—

rrolla la actividad ganadera en el municipio y especificamente el ganado bovi—

no, la nituacion actual no puede considerarse como caótica, m43 bien es una — 

• magnifica referencia para las gentes verdaderamente interesadas en la activi —

dad. 

— Constituyendo los pastos y praderas naturales un factor de primera importancia 

para el desarrollo de la ganadería y considerando que el municipio posee apro—

ximadamente 1 millón de hectáreas de éstos, se posibilita la creación de un — 

prorrama ganadero cuyos objetivos sean definidos tomando en consideración la —

situación privativa actual. 

— En los primeros tilos el incremento de la producción deberá sustentarse en el —

aumento de la población ganadera. 

— En el corto plazo para aumentar el inventario ganadero habrá que elevar el In—

dice de natalidad y reducir la mortalidad, además de controlar las enfermada —

den y plagas. 

— A largo plazo el aumento de la producción deberá apoyarse en la investigación 

genética. nutrición y patología animal. 

— Otra medida recomendable para ir cambiando progrenivanente de una actividad —

ganadera extensiva a intensiva, será el cuidado y manejo adecuado de los hatos 

lo que permita elevar el coeficiente de extracción para mejorar loo indices de 

aprovechamiento y reducir los costos de producción. 

— 'En la elabcracion de cualquier programa ganadero y dentro de lo que se ha dado 

en clasificar ceno panadería menor, debe prestársell una especial atención a —

la cría de cerdos y aves; ya que estos representan una potencial fuente de pro 

ductos alimenticios. 

— Por ultimo. Conciliar los intereses dentro del sector ganadero, será un irte — 

rativo para poder llevar a feliz térrino!cualquier acción que se proponga. 
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4ecurso3 Forentales. 

!a variedad de esos que tienen lon croducton del bosque por nu aplicación en - 

imnortanten ramas de la economia, debe ser tomado en cuenta para la elaboración 

de un prorrana forestal que contemple entimulon en raterin de inversión y finan 

ciariento mara masar del ámbito de mera exmlotación e integrar la actividad al-

desarrollo induttmisl. 

- Siendo que rá3 del 50 de la nuporficie total censada en el municipio es de -

bosques, y éstos recresentan el 21 "!- del área boscosa en el estado, se garanti-

za cualquier inversión que se haca rara su cabal aprovechaniento. 

- Casi las dos terceras martes de los bosques con que cuenta el municipio corres-

ronden a especies ma-lerebles, misman que por su consistencia son muy requeridas 

para usen diversos. 

- Del total de la mumerficie boscosa runicipal acroxiradamente el 90 pertenece 

a los ejidos y comunidades agrarias. Esto dá al mobierno el control casi abso -

luto del recurso forestal, posibilitando una nueva politica y orientación para-

su desarrollo. 

- Las concesiones que el estado ha dado a los narticulares para el usufructo yaz-

:notación de los bosques, ha degenerado en una tala inmoderada sin el mínimo -

respeto a las leyes del raro. 

- Cuando deciron que hay nue entirular la inversión, en porque hasta la fecha los 

bosques han sido irracionalrente explotados sin que nadie se preocupe por su ca 

pitalización y rejoraniento. 

- Los prorranas de reforestación brillan por su ausencia y sólo de manera aislada 

existen alpunos viveros de la Secretaria de k-nicultura y Recursos Hidráulicos. 

- No se cuenta con datos resnecto de los mroductos obtenidos de la explotación de 

los bosques. debido má3 que nada a que deliberadamente los alrinistradores de -

los 2 aserraderos que existen en el cunicirio se nieoan a informar cuando se 

le3 requiere. 

- Rn una encuesta realizada entre los habitantes del municipio se evidencia la 

falta le conciencia Para considerar al bosque cono fuente de riquezas y benefi-

cios para la corunidad: rás bien ne Menea que es un recurso natural que por su 

cuantía eatá muy distante su aotamiento. Nada más falso. 

- No piensan igual los oue si se están benefi,3iando de la explotación silvicola -

pero para el caso dá lo riere, ya que éstos son agentes depredadores y quienes-

rás dado causan a loa recursos forestales. 



F4 

- 	 lo,  nur. 1,T 	rrr -,lr,  'rrxir ,rol. Pero a orto cabría 

inrennr nuo tn-M4n in nadece do nutorilnien v -obiernon trrannonsables, ya - 

nue e ,  nació^. no concrota o rociHr "ra oani1 recnudnción ror concento le dm-

,enton y carece no interenarles nn futu-o v dontino de tan irportante recurso 

cono Ion non forestalei. 

- 7r nn clec onnecífico de lon bonnuen 	 dunflon. Darnos nurerir la idea-

nuténtion de nnropincion y con ello lihertni narn darle a la propiedad el uso-

nue se crea -4n nonyeniente. 

- Evidnntemente el uso ictunl rue re le dá a los bosques ro on el r4n recnr.7. 

11e. T`n n-orrnna forestal y en tecm111 debe enneidex: entre otras cosas, la or 

ramixacion v control Para doli-itar lin Orear forentalen, conservación del re-

ce -no redinnte el control de inenniion, co-bate e las plaran, reforestación e 

irnedir la tale clandentina y exnloteción irracional de las concesiones foren-

tales. tolo ello conduciendo una nolítici aari la industrialización del produc 

to. 

- le recn-ienda que nen el robierno nuien non base en el Artículo 27 Constitucio 

nal, renule el anrovechamiento de len recursos forentales, acción ésta que im-

nonrs la oblipacion de hacer una dintribución equitativa de la riqueza que se-

m,Inorn y cuidar de 9u connervación. 

Renurnon Penqueron. 

- La condición de recurso natural irnone a la pesca aer connidorada coco una ac-

tividad sujeta a medidas de reF-ulación, 4'o.notnto y aprovechamiento. 

- La pesca tiene como función social de rrirer ornen, la da servir cont fuente e 
alimentos para la población y en por ello que en su orientación debe ponerse en 

penial cuidado. 

- El -actor penquero del municipio do Chirpotón cuenta con poco más de 700 eubar-

cacionen de la, llamadas cnvuroi, tuero ln mayoría do ellas, están en propiedad-

de unan cuantas personas. 'lato -xp1Ica que e.i 1977 el 50 l( de la producción pe9 

cuera municipal haya sido renotnda nor n610 lm pernisionnx7ion l!brer. 

mente no se advdertnn c.r1,lo- de consideración. 
- Si ne toma en cuenta que aproximadamente 1 308 :jefes de familia se dedican a la 

captura de especies do escama, puede concluirse en el sentido de que existe un-

alto indice de mano asalariada derivada del monopolio en la propiedad de los me 

dios de producción con el connimuiente control de la comercialisacidn del pro -

dueto, desviando a la actividad de la función social antes enunciada. 
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- mecimos cale le nierde la esencia sociel de la cetividad, en virtud de que la 

nituacio•: que prevalere en el neotor penquomo asf lo indica. A saber; el en-
careciriento de loa producto.: del -nr y hacerlos nrivativos por lon precios -
desmesuradamente elevadon. 

- Exinte une etominación •4e eanlernos -1:e en desorden pronician y fortalecen el 
nononolio. 7n por ero que e 	 lr oceperetivización. 

- 7n probadas ocasionen el cooneretimiPro }In dero-,tredo per unn bvenr medida u 
onció», que no debe ler confundido con un buen remedio. 

- No basta con elevar a ranro de cooperativas une producción pesquera en desor -

den. Esta cedida debe ser corolariode un cambio entructurn1 a fondo. 
- En 1950 la nrodurcion cescuere municipal representó el 4 por ciento de la pro-

ducción en el estado pare ese mismo afilo. 
- Este bajo Porcentaje en la aportación del runicipio a la producción pesquera -

del =atado, no debe confundir ni miniminar su innortencia, ya que hay que to -

mar en cuenta que la pesca en el run'epio es en nu totalidad a base de la can 
tura de esnecien de encara. 

- Ciudad del Carmen v Campeche aportan el P51 del volumen de producción y el 96'1 
del valor comercial de la Pesca en el estado de Campeche. 

- El 90 por ciento del valor comercial de la producción pesquera en el estado, - 

corresronden al camarón. siendo este un producto de exportación que no contri-
buye como un recurso alimenticio para la población dipno de ser considerado co 
mo básico. 

- El mayor obstáculo a que se enfrenta la actividad pesauera en el runicipio, es 

el vicio de las autoridades locales de considerar este tipo de recursos como -
aleo que no requiere mayor atención. 

- El robiorno del estado se ha preocupado r.:4s por inpulaar loa tradioionclen no-
lon in lenarrello pesquero como son Ciudad del Carnen y -Campecheo Y es entre-
estos don que se encuentra la franja contera del municipio de Champotón. 

- La ubicación peoPráfica del runicipie le hace un punto entrat4pico para ser -
considerado potencialmente como un tercer polo de desarrollo pesquero, pero -

les politicen enuivocadas e intereses ya creados le han relevado a planos de-
atención secundaria. 

- El t7nyecto de dragado del río de Charpotón ha alio más de una vez considera -

do en otras tantas campaHas politices y estudios menos serios, pero une vea pa 

sacias estas cuestiones, todo vuelve a la norralidad, el olvido y total abando-

no. 
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- no se nretende crear un nroyncto 4o donnrrollo s'encuero ainlado, pero ni en -

conveniente revisnr el estado actual de len cone°. Hov din los dnicoa retspon-
snblen non lag autoridnien. non consta el eeNerco de lon pescadores ribereños, 
mero esto, no han encontrado el apoyo necesario y han optado por deambular en -
un sector de eubniatencia. 

- 3n oblireción de) estado ,aovar la orr:ani ,Inción de la producción pesquera, no - 
cdlo reconociendo al rtildmen de coorerfltivas, tino dotándolas de base econdo-ica 
a través de fondos eenecinlee o 'ideicorinon nue l'Irritan a los hombres del mar 
ner connideradon como feetnree de producción en nu anpento humano y no coro sir 
ple rano analsrinda nue arroje le inconrruennie actual. 

- ns necenario cue Producto,' Pesqueros Venicenon P409PRE7.1, coro orpnno del en -
talio oriente v defina le conercialinación de los nroductos nesqueroa en el nar-
co de reaneto a las brines do orranianción de los product-ren, para evitar que -
estos vendan el producto a wirtinullren nue operan como intornediarios de pren-
des omprenac induntrinles, perdiéndose de ente manera la oportunidad del control 
a cierton nivelen del comercio y distribución do las especies del rar. 

- Considerando la rrnn diversidad de ennecien nnrinas cue existen en los litorales 
del Golfo de usé:tico, deberá prestérnele rnyor atención a la captura de estas es-
pecies como renmuesta a la nolitice pesquera del camardn, actividad que ha ab 
sorbido durante muchos años capital y recursos humanon que podrían haberse em 
pleado en otras pesquerías. 

- La actividad pesquera del uunicipio debe orr:nnizarne a trav6s de cooperativas de 
producción, teniendo como primar objetivo el de :hervir de aprovisionamiento y 
fuente de alirenton de una poblacion cada vez en mayor minero y en un marco de -
equilibrio socio económico la comercialización de sus productos cuyos dividendos 
nean en beneficio de los autdnticon hombres del mar. 

- La actividad pesquera que se desarrolla en el municipio de Champotón carece de -
la infraestructura industrial y comercial, Por lo cual deberá enfocarse un estu-
dio que permita el evaluar las necesidades del sector pesquero, para evitar que-
los recurson generales se desvíen de la econoria runicionl y social a la cual es-
tén corprometidoe. 

Recursos humanen. 
- El objetivo del desarrollo econd,lco es procurar el mejoramiento del nivel de - -

vida de la corunidad, pero son los miembros de ésta, los que influyen de manera -
definitiva para que esto sea posible. 
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— Para nue el hombre nueda annirar juntamente a influir en el desarrollo do la co 

lectividad a la que nertenece y en el 3uye nropio, ea nenenario elle le disnonga 

de eler.ntos 	caro non la nalud, educación. alimentación y 

buen alojamiento. 

— Si bi.n se dice nue el derecho a le salud no debe rer un Patrimoni, exclusivo de 

rinerien. le verdad en que una rran mayoría de la Población aún padece la falta—

de atención mddica. n1 astado deAtins cada vez marero° recursos para preservar —

le salud y anintencia social, cero he descuidado la reglamentación do este ria —

'o derecho de nuienes por elmuna causa no Pertenecen a las Breas de seguridad no 

sial que el mismo mobierno ha creado. Consecuencia; el derecho a la salud se 	— 

vuelve inaccesible para quienes no disponen de loe recursos económicos nuficien—

tes para eu atención. 

- Sa habla de objetivos suntitutoe el tratar do definir un programa de seguridad —

social Ieterminado. Aní en el ceno de la salud no hebla del numero de camas—hes_ 

nital, millones d4 vacunas suministradas. etc., Pero lo que en realidad interesa 

v trasciendees el nivel de salud de la población. y esta nuestra deterioros y se 

manifiesta incanecidad para abatir loe altos indices de padecimientos. na por ea 

to que ne recomienda la necesidad urgente de inte'-rar y coordinar loa servicios: 

para le salud. nue erradique  la duplicidad de funcionen y se maximizan los recur 

nos económicos y•hurenesdiatonibles. 

— Eegdn cifran oficiales anta cubierta la demanda de educación básica y se cubre — 

satinfaetoriamente la educación media y superior. 

— Hay deficiencias en el sistema educativo, Poro ente problema no es exclusivo del 

municipio ni mucho senos del estado; es un problema de caracterlatica nacional. 

— La bdnaueda del desarrollo está íntimamente ligada con la educación y patrones — 

culturales; y es por ello quo Re recomienda vincular la educación terminal con —

el nistema productivo y mejorar la atmósfera cultural. Todo nato tendiente a au—

rentar la eficiencia del sirtes educativo. 

— rejorar el nivel de vida de la población irplica garantizar y dar seguridad para 

el warinintro oportuno y suficiente de los alimenton que requiera. 

— La seguridad en el aurinietro de alimentos para la población es una medida que . 

debe ser corplerentada con el firmo propósito de mejorar la dieta alimenticia en 

lo que a nutrición no refiere. 

— 7clas las coneideraciones anteriores y que van .reeminadan a mejorar el nivel de 
vida de la población, deben ser enmarcadas en un habitat digno y decoroso, sien—

do para ello indispensable que la fnrilia disponen de una vivienda ranionnlrente 

planeada e instalada a trav4r, de la cual se cobre conciencia de las posibilidades—

de realinación individual y colectiva. 
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— 58.1a salud. 3n educación, ln alirentaci dr y la viviondn; preminas fundamenta—

len P1 hnblnr do desarrollo y un nrorrnren dn ente nnturalesa en totalrente fac 
ttble de llovar a cabo nienrre y cunnio 9e di ononTn de la voluntad oonnci ente —

de loa rieren hurenon narn quienes ne prcerr9 el bienentnr. Ea ror ello olio en —
otra nnrte do rento trabnlo se nfirme nue no ohntnnte; len personas no 1610 son—
el nronónito en ni minro, nino quo tambidn son instrumenton mediante lon cuales 

se puede alcnnaar la neta. 
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FOnT,kr:TO'T mpm,t.  

el,:na0 :Yo. 1 

v.X."7.711cr rzaoTnwir  4  T. Y  nnTT"T 71 ID 7)'T »CV:R.4\777CA 

.97 	tir 	 TriM PIO 7):: cfnr,o,ren 
(1970 - 1980) 

  

ARFA FORI.ICICIT TOTAL 1) 

1970 	198n 

SUPERFICIE 
Irt.2 	) 

IMISIDAD DEJOGRAFICA 21 

1 970 	199(1 

SITATX) DS C C`77:F.T: 251 556 371 283 51 811 4,8 7.1 

FITSICIn0 	CHM4 M"Olis 97 585 19 722 19 117 .7 1.4 2.0 

1) EdneTap pie habitantes 

2) Habitantes nor 

FU3s•TTE: Direccidn General de Estadistica 
TX y X Censo General ds Población. 1970 - 1080. 



—90— 

CNAD90 No. 

201LACION TOTAL, IT7BANA Y 9URAL 

riMUCIPTO TY1 CFLAYTIYNMI 
(1970 — 19110) 

Alt05 T'O T A L 	VR9ANA ,  9 URAL 
Ndnero 	el 	~ere el Ndnero `g 

1 970 27 5P5 	100.00 	11 045 00,on 11,  540 60.00 

19Po 39 722 	100.0n 	22 6d2 57.00 17 oPo 43.00 

777,7'7: Direec5dn General de Tstadistiea 
IX v T Censo General de 9oblaci6n, 1970 — 1980. 



- 91 - 

CT-.0 No. 3 

PORLACTONAL 
ITMCIPTO D71 

0970 - 1980 1 

A!0 1970 Al0 1980 
CLAST2ICACION: Nuim170 17^ "-".R0 

Población Total 27 585 100.00 39 722 100.00 

Hombree 14 335 52.00 20 25P 51.00 

`'vieres 13 250 48.00 19 444 49.00 

Urbana 11 045 40.00 22 :542 57.00 

Rural 16 540 60.'00 17 0.P,0 43.00 

venores de 20 años 11 248 40.8 23 436 59.00 

Población Rconóricarente Activa 7 554 27.4 13 101 33.00 

Población Scondricamente Inactiva R 783 31.8 11 519 29.00 

mEnTS: Dirección General de Entadratica 
TX y X Censo General de Población. 1970 - 1980. 



— 92— 

CUATIRO No. 4 

RIMR7ICIT Y clAIT7Ickcion D7. LAR TI7RRAR POR TIPO DR TEWINCIA  

vITICIPIO n7 eux-mron, 1970 

CLA5R nn Tnn-,..mnI4 no. DT IIIIIDAD"R-1 n71 	5arpv4Ficin 	TIp=m7Ic/R 	SUP. 
PRODVCCION 	(Han.) 	”RDIA. Has. 

PRIVAD?: 258 79 231.7 3O7.04 1?.7 

IrtTn•` 	Y COVIMAT : SAd 	722.4 15 131.17 87.3 

7 O T A I, 294 623 94.1 2 122.29 100.0 

FUENTR: Dirección General de Rntadintica 
y Censo kTricola, Ganadero Y Tlidnl, 1970. 
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9.00 

7.00 
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"Irr"9: Dirección neneral 
Cenno Tte7lcoln. nanninro 	T 4 icinl. 1o70. 
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m,A.TPO no. 6 

CTATITTnAr:701.1 TYPJW2  TrernA9  TIT  

,71177"11"70 ns cTurmwri. 1970. 

TIO9 TNT CT7."77r" 	Tt o 7 9 ';'TC! 	" " 7R 7 7.,:!TE 
(ras.) 

Cultivos f!nualen o 
de Ciclo %r3rto. 45 829.9 80.75 

7rutalen, nantacio 
nen y bTaves. 

lInnton y praderas 

881.2 1.55 

Cultivadas. 10 044.] 17.69 

TOTAL 56 755.2 1 0.00 

FMNTR: Direccidn neneral de t:stndistica 
':enao Xr:ricola, Ganadero y 1:ji.dal, 1970. 
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ClIAM0 No. 7 

7 7T:T7TN'M' 	 `'IETICI P70 TV: GiTV??OrrON, 1990.  
( 	 NIVECTIO 117 CATIEW-1) 

fl 0 3 
E "-3 ? 	C I 	: 	 1 960 	 1970 

	
1980 

BOVINO 7 207 7 351 12 000 

PO9CINO 4  431 9 055 16 194 

PIJE''E: Dirección General de Estadística y, 
recretaria de Ar-ricul-tiira y Recursos Hidráulicos. 

-.V ,T,enso Agrícola. Ganadero y 

CUADRO No. 8 
?T'ODITCCION ?nriTARTA . 19s0. 

TNINICIITIO 	CHAvnOIN)N 

n IP!..cI E: 	 P2ODUCTO 
	

CANTIDAD 

(ken . ) 

B OVINO 
	

CARNE 
	

119 862 

P OTJCIIT 0 
	

cARN:7 
	

127 744 

FuTrn: Asociación Ganadera Local 
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crlAnno no. 9 

--71TPUGMD/1 Cr,""DACIOrkL 
rummio nne:1.47~% 1980. 

ponTAnTou TCOTICWICAPTTTn 4CTIVA MY-7n pn WITANT19 

swToR 	ACTIVIDAD: 13 108 100.00 

P97''AnO. ( Arriculturs. Ganadería. 
Silvicultura. Caza y %sea. ) 

sTeTT!mkPIO. ( Industria: %trole°. — 

625 65.8 

Rxtractiva, de Transformación. de la 
Construcción y eléctrica. ) 2 0n5 15.3 

( Comercio. '7'ransoortes. — 
Servicios y Gchierno. ) 	 1 835 	14.0 

4cTIvInAnznP741777CTWT3WIT5 
EIPIMIPICADAS. 	 643 	4.9 

PITWIS: Dirección General de Estadistica 
Cifras Prelirinares del 't Censo General de Población, 1980. 
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