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En el presente trabajo se analizan algunos aspectos de dos temas de 
este Simposio, concretamente: a) La cultura prehispanica maya y el 
medio natural, y b) Problemas del ambiente en el Mexico maya 
actual (penins;ula de Yucatan). La falta de espacio nos obliga a 
ser breves, aunque nos esforzaremos por no aparecer demasiado es
quematicos, ya que el mero analisis de la relaci6n entre los antiguos 
mayas y la naturaleza de Yucatan nos llevaria a considerar nume
rosas cuestiones, incluidas parcialmente desde hace siglos en los C6
dices prehispanicos, los Libras de Chilam Balam, el Papal-Vuh y 
otras muchas fuentes originales de la civilizaci6n maya, 10 mismo 
que en centenares de libros escritos sobre esa cultura senera de 
Mesoamerica. No tratamos de "invadir" terrenos de los arque610gos 
o los soci61ogos, sino de asimilar interrelaciones para contribuir en 
estas piginas, con razonamientos geograficos, al debate sobre el mul
tifacetico problema de la destrucci6n de recursos naturales en la 
epoea prehispanica y tambien en la actualidad, cuando a la necesidad 
de canservar recursos se agrega la de praducir alimentos, a escala 

* Ponencia presentada al V Simposio de la Comision de Problemas del 
Medio (UGt) "Problemas ambientales en los Paises de Ripido Desarrollo en 
America Latina", octubre de 1981, Mexico. 

** Investigador Titular de Tiempo Completo, Instituto de Investigaciones 
Econ6micas, UNAM. 
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nacional y regional, para una creciente poblaci6n mexicana. Sin em
bargo, nos limitaremos a tocar ciertos problemas del deterioro del 
ambiente en la peninsula de Yucatan~ que es 8010 parte de las viejas 
"tierras mayas" y donde, ademas, se Bevan a cabo en nuestros dias 
esquemas de nueva colonizaci6n para "conquistar" agricolamente 
la dificil naturalezapeninsular. 

~1.	 Notas sobre condiciones naturales del pais y de la region lnaya 
mexicana 

De la superficie terrestre aproximada de 1 967 183 km21 que 
abarca la Republica Mexicana, el 71 % posee altitud superior a 
300 m sin mar y 43% se situa entre 900 y 1 200 m, de tal manera 
que el promedio general de altura es de 1 044 metros. Lo que es 
mas importante: las areas con pendientes hasta 10% comprenden 
36 por ciento del total, 36% entre 10 y 25% y el 28% restante 
ofrece pendientes mayores del 25 por ciento.2 A Pesar de ser un 
pais predominantemente montafioso, Mexico reune tal vez un 14% 
de tierras bajas (hasta 150-200 metros de altura), incluyendo parte 
de las planicies costeras del noreste, la Baja California, el sur, nor
este, Veracruz, Istmo-Tabasco-Chiapas y, 10 mas importante, la casi 
totalidad de la peninsula de Yucatan (unos 140 mil km2).3 Debido 
a su ·situaci6n en el mapla, esas tierras bajas (hasta las cercanias de 
Tampico por el este, y de Los Moehis, en el noroeste) tienen climas 
tropicales tanto hurnedos y semihumedos (Af, Am yAw) como secos 
y semisecos (BSw de Koeppen). Todo Yucatan (excepto su extremo 
noroeste posee clima Aw con lluvias de 800 a 2000 mm anuales 
(Merida 940, Escarcega 1 400) e incluso mas (hacia el sur y sur
oeste peninsular), con predominio absoluto de precipitaciones de 
verano (ciclones tropicales del iCaribe-Atlantico y alisios). A pesar 
de registrarse fuertes "nortes" invernales, las temperaturas medias en 
Yucatan no bajan de 20° en diciembre; y aumentan a mas 30° en 
algunas zonas, el mes de abril. 

]. Agenda estadistica 1979~ SPP, 1980. 
Existen otros datos de la superficie mexicana: por ejemplo, 1 958 201 

km2, en la propia Agenda estadistica 1979 y en Anuario estadistico 1977
1978, impreso en 1980. 

2 Jorge L. Tamayo, Geogra/£a General de Mexico~ 1962, tomo IV" pp. 
8-9. 

a Angel BassoIs BatalIa, Rec'Ursos naturales de Mexico, 1980, Nuestro, 
Tiempo, 12a. edici6n, p. 60. 
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El subsuelocalcaxeo constituye la plataforma yucateca, y d.ebid'o 
a que las rocas sedimentarias marinas del Genozoico y el Mesozoico 
afloran en buena parte de la superficie peninsular y son muy per
meables, los rios son casi inexistentes: 8010 Bevan corriente penna
nente el Champot6n de Campeche,el Azul y el Hondo, en las fron
teras con Guatemala y Belice. Sin embargo, abundan los depOSitos 
de aguas subterraneas (llamados "cenotes" en la region). AlIi donde 
la roea no 10 impide hay suelos agricolas de rendzinas, tierra rosa 
y gley (en el extremo suroeste) ; un 8% 10 ocupan aridisoles en la 
parte norte. 

Practicamente toda la mitad sur esta cubierta por bosque tropical 
perennifolio (muy destruido en el interior de Campeche y Quintana 
Roo), mientras en la mitad norte predominan restos del bosque 
tropical cadu.cifolio (incluso en la zona henequenera). "La presencia 
del bosque tropical perennifolio en partes de la Peninsula de Yuca
tan donde prevalece el clima de tipo Aw constituye -dice J. Rze
dowski-4 un hecho excepcional que no se entiende claramente. 
Miranda piensa que la proporci6n relativamente alta (16 a 27%) 
de la precipitaci6n que se recibe durante la mitad mas seca del ano 
en esta regi6n, podria ser en parte responsable de esta ·situaci6n.. 
Es posible asimismo que la relativamente alta humedad atmosferica 
constituye otro factor compensador, al igual que la regularidad y 
escasa variabilidad de la precipitaci6n de ano a anD. Cuanalo sugie~ 

re, ademas, la posibilidad de que el roclo y la roca madre caliza pue
den suministrar agua al suelo en epocas de sequia". Hay comunidad~ 

de "zapotal", dominado por Manilkara~ 0 bien "ramonales" de Bro~ 

simum alicastrum~ Protium cop'al~ Chlorophora tinctoria, etc., "e,p. 
lugares de suelo mas rocoso y pedregoso"; mientras "sobre terrenos 
de drenaje deficiente que se inundan con alguna frecuencia" en 
Campeche, se observan bosques de Bucidas buceras y Metopium brow; 
nei. Respecto a la mitad norte de la Ipenisula, Rzedowski categoricar 
mente afinna que "existla, sobre amplias superficies, un bosque 
tropical caducifolio, del cual hoy quedan rouy pocos vestigios, debido 
a las actividades humanas, que convirtieroa casi todo encultivos: y 
en vegetaci6n secundaria de tipo de bosques 0 matorrales espino
sos". Ademas, en la costa yucateca "existe· otro tipo de bosque cadu'!" 
cifolio que es mas. bajo (6 a 15 m de alto) y de aspecto maS xer6filQ; 
,pues incluye cactaceas candelabrifonTI.es" (p. 300 de la misma obra) .. 
Hay manchones de bosque espinoso y pastizales; 10 mismo que 

4 Vegetaci6n de Mexico, Limusa, 19i8, p. 160. 
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abundante vegetaciOn acuatica y subacuatica, con manglares, algas, 
etc., en Laguna de Terminos, costa de Quintana Roo y cayos, islas 0 

arrecifes del Golfo de Mexico y Caribe mexicano, donde -por otro 
1000-- existen incalculables riquezas en fauna marina. Hasta hace 
poco tiempo se hablaba de la "extrema pobreza" de Yucatan en re
cursos minerales y energeticos, pero a partir de 1976 se han descu
bierto enonnes reseIVas de gas y petr6leo en la platafonna conti
nental del Golfo de Mexico y hoy se explota ahi alrededor de 50% 
de los energeticos nacionales (Sonda de Campeche); a ellos debe 
agregarse una inmensa riqueza en calizas p·ara construccion. Por 
otro lad0, los recursos de fauna terrestre y sobre todo, marina, son 
abundantes, estos ultimos en la Sonda de Campeche y en las aguas 
del Caribe. 

E,n suma, la peninsula de Yucatan, parte de las tierras mayas 
hist6ricas, representa una regi6n natural bastante homogenea, sin 
mayores contrastes orograficos en la plataforma caliza que tennina 
en el sur; climas tropicales semihumedos y subaridos (de mayor hu
medad conforme se va hacia el sur y sureste), cambiantes tipos de 
vegetacion boscosa y arbustos, pastizales 0 bosque bajo, resultado mas 
bien de la transformadora accion humana, a traves de milenios. 

2. Medio y sociedad en la civilizaci6n maya 

Arqueologos e historiadores estan de acuerdo en situar la exis
tencia de los grupos que hablaban el macro-maya en el oriente del 
Mexico actual, por 10 menos hacia 4000 a.CI.;5 despues se comienzan 
a diferenciar las lenguas y una hip6tesis seiiala que "el primer grupo 
de habla maya lleg6 a las tierras altas de Guatemala alrededor de 
2600 a.C. y posterionnente se diversifie6 en varios grupos que pau
latinamente oCuparon toda eI area".6 De los tres periodos en que 
se acostumbra dividir la historia maya, el preclasico (2500 a.CI.
300) tuvo importantes sedes en las ciudades del sur y en el norte, 
entre elIas Uaxactun, Tikal y Dzibilchaltun (actual Yucatan), cuando 
ya florecia la agricultura; el clasico (300-900 deja huellas indelebles 
en Palenque, Bonampak y Yaxchilan (Chiapas), Hochob (C'ampe
che) y Uxmal, Kabah, Labna y otras en el norte peninsular. Final
mente el postclasico, hasta la conquista espanola e influenciado por 
los toltecas del centro de Mexico, perfecciona las bellas ciudades de 

6 Eric Wolf, Pueblos )' culturas de Mesoamerica, Era, 1967, pp. 43-45. 
6 Enciclopedia de Mexico, tomo 8, p. 703. 
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Chichen-Itzan y Uxmal; se intensifican las constantes guerras entre 
las ciudades-Estados y finalmente la decadencia se enseiiorea de la 
antigua gran cultura. En forma compendiada la civilizacion maya ha 
sido descrita asi: "Aunque de las cinco etapas del progreso humano 
.( el fuego, la agricultura, la domesticaci6n de los animales, el uso 
de instrumentos metalicos y el descubrimiento de la rueda) los mayas 
solo conocieron las dos prim.eras, y fue la suya una civilizacion basada 
exclusivamente en el maiz y desarrollada en los tr6picos humedos, 
ningun p,ueblo neolitico del Viejo Mundo alcanzo el miSlTIO grado de 
adelanto que los antiguos mayas de la America Media". Sylvanus G. 
Morley destaca tambien las conquistas de los mayas en arquitectura, 
escultura, ceramica y pintura, en menor escala su obra lapidaria y 
plulnaria, sus tejidos y tintes de algod6n, la invencion de la escri
tura y la aritmetica de posiciones (incluido el descubrimiento del 
cero, caso tinico en el Nuevo Mundo), su calendario tan exacto conlO 
el gregoriano y sus conocimientos astronomicos superiores a los de 
egipcios y babilonios. Juzgados estos adelantos al nivel del neo!itico 
del Viejo Mundo, Morley considera a los mayas "como el pueblo 
indigena mas brillante del p'laneta". (Vease La civilizaci6n maya, 
FeE, 1947).7 

Seglin relata V. Guliaev, "la mayor parte de la peninsula de 
Yucatan estaba repartida entre 16 pequeiios Estados indigenas inde
pendientes (el mayor era Mani, con poblaci6n entre 65 y 120 mil 
personas), que los conquistadores llamaron "p,rovincias", a cuyo 
frente se encontraba un batab 0 caudillo, con titulo de arhan (so
berano) y Hamado "hombre verdadero" (halach uinic). Las ciuda
des "cabeceras de provincia" se dividian en barrios ("sagrados" y 
residenciales) y todas eontaban con uno mas "cenotes" para aprovi
sionamiento de agua: de acuerdo a este autor las ciudades-Estado 
cristalizan en "formaciones estatales mas amplias, aunque no finnes, 
como un 'nomo' mas fuerte subordina, con ayuda de conquistas, 
matrimonios dinasticos, alianzas 0 intrigas, a varios 'nomos' vecinos, 
obligandoles de ordinaria a pagarle tributo".8 La sociedad maya es
taba compuesta por cuatro "clases": la nobleza, el sacerdocio, los 
"plebeyos" 0 peones (unicoob) y los esclavos (ppentacoob). La base 
de la economia maya la constituia una agrieultura estable, centrada 
alrededor del cultivo del rnaiz (col), con el bien conocido metodo 

7 Moises Gonzalez Navarro, Raza y Tierra, Colegio de Mexico, 1979, 
p.5. 

8 "Ciudades-Estados Mayas", en Las antiguas civilizaciones de America, 
Academia de Ciencias, Moscu, 1978, p. 105. 
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~e roza de la vegetaci6n, el eual consiste "en talar una secci6n de 
bosque, en u!1a epoca propicia paJ;"a que los troncones se sequen y 
puedan ser quemados. Despues se siembra por medio de la coa 0 

estaca plantadora y se efectuan escardas peri6dicamente. Pero, enl 
el transcurso de un lapso relativamente breve, el suelo se agota y 
el rendimiento disminuye. Entonces se ahandona el terreno para per
mitir la regeneraci6n del suelo y del bosque, y se tal~ una nueva 
secci6n para continuar el cultivo. Es un sistema tipico de los bos
ques tropicales, que funciona bien mientras se respeta el cicIo y hay 
'suficiente tierra disponible", escribe De Gortari.9 0 dicho de otro 
modo, por V. von Hagen: "Los mayas. derribaban los arboles y 
arbustos con una hacha de piedra (bat) y los quemaban durante la 
temporada de .secas. La tierra se removia con un garrote endureeido 
por el fuego (xul)... La tecnica de cultivo del maiz era la misma 
en todas las Americas: derribo de arboles, quema, cercado, planta
ci6n, desyerbado, torcido de los tallos para la eosecha (con objet<> 
de ahuyentar a los pajaros), eosecha y desgrane. Los mayas conser
vaban el malz en bodegas"; "los tienen en buenos graneros subterra
neos llamados chultunes".10 

Debido a la falta de agua corriente, los campesinos mayas "tra
taban de situar su milpia 10 mas cerca posible de los pozos, locali
zados entre dos y quince millas de la ciudad 0 poblado. Como se 
necesitaban nuevos campos, habia la tendencia (de parte del agri
cultor maya) a moverse fi,M y mas lejos de un centro dado. Con 
el tiempo esto sin duda Ie hizo perder su conexi6n con la ciudad
Estad'o. La descentralizaci6n agricola puede muy bien haber sido
uno de los factores que afloj6 la estructura soci'al del "Antiguo. 
Imperio" y eontribuy6 a la desintegraci6n de las ciudades". La siem
bra se hacia en los meses de lluvia (junio-agosto) y la cosecha usual
mente se realizaba durante el invierno; tambien se cultivaba frijol, 
chile, camotes (dziu), jicama, chayote, 10 mismo que frutales como 
la papaya (haaz), aguacate (u cheel), etc. Numerosos vegetales se 
usaban en la vida diaria: el fruto del achiote y el palo de Brasil 
(cachte) eomo colorante, el de la ceiba (piim) que daba un tiIJO' 
de algod6n, el chicle, el cacao y muchos otros. En realidad las gran
des harnbrunas yucatecas de la epoca colonial no se atribuyen direc
tam,ente al sistema de roza (tumba y quema) praeticado por los. 

9 La ciencia en la histo1'ia de Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica,.. 
1963, p. 79. 

10 World ot the· Niaj'a~ New American Library, ,N.Y., 1960, p. 63. 
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mayas, sino que "diez (de catorce) se atribuyeron a sequias, dos a. 
excesivas lluvias y una a Ia langosta"; sin embargo, es evidente que 
la roza exige mayor superficie de cultivos por persona, que en los 
metodos llamados de rotaci6n y de dos parcelas, todavla en uso en 
el tr6pico mexicano de otras latitudes. Wolf agrega: "las cosechas. 
obtenidas por el sistema de roza son, en promedio, dos veces mas. 
grandes que las que se consiguen labrando la tierra cada ano", pero 
la producci6n bajara cuando se yean obligad08 a cultivar los "an
tiguos eam.pos antes de que hayan vuelto a recobrar su fertilidad". 
Por desgracia, el suelo en Yucatan no cooper6 para sostener un ere
ciente indice de producci6n agricola; tal vez importaban alimentos. 
de las tierras altas centroamericanas 0 poseian -terrnina Wolf
algun sistema intensivo de cultivo. EI sacerdote Diego de Landa" 
que en 1562 mand6 destruir 5000 idolos y 27 cOdices, dej6 al 
mismo tiempo su Relaci6n de las Cosas de Yucatan, donde tambien 
se ocupa de la roza, seiialando que a cada familia se Ie adjudicaban· 
400 pies cuadrados de terreno y en el siglo XVI todavia se trabajaba 
"ayudandose unos a otros".ll Landa agrega que "Yucatan es una 
tierra con menos suelo que cualquiera otra que conozca", pero por 
10 contrario --dice- abundan los vegetales utiles, la fauna de caza 
y la usada en pesca: se concluye que a pesar de la capa rocosa de 
calizas, la peninsula ofrecia otras riquezas necesarias para el soste
nimiento de una civilizaci6n que se prolong6 durante centenares de 
aiios. 

Y hoy todavla los campesinos mayas (aquellos no integrados en 
sistemas de plantaciones comerciales 0 en e,jidos-colonias) siguen 
abriendo "la tierra nueva clonde nunca se ha plantado (y que se· 
llama) chakben", 0 cultivando la del segundo ano 0 sa'ka, la del 
tercero (hubche) y la del cuarto (pok'che): "despues la dejan des
cansar hasta que se cubre otra vez de monte (de 5 a 10 aiios) ".12 

I.Jos propios autores de este ultimo libro sefialan la importancia cosmo
16gica y ceremonial de la agricultura Inilpera entre los "macehuales" 
mayas, sobre todo en el centro de Quintana Roo, sur del estado de 
Yucatan e interior de Campeche. Son dignos de menci6n los caminos 
construidos por los mayas prehispanicos, el intenso comercio que se 
realizaba en el propio territorio y con gru,pos vecinos (por ejemplo 
a traves de Xicalango, situado cerca de la isla del Carmen); ternan 
"mapas" y pIanos de alta exactitude 

1'1 Yucatan before and after the Conquest~ Dover, N.Y., 1978, p. 38. 
12 Miguel A. Bartolome y Alicia M. Barabas, La resistencia maya, Me

xico, Instituto Nacional de Antropologia e Historia, 1977, p. 67. 
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Los libros de los indigenas mesoamericanos, que lograron llegar 
hasta nosotros, entre ellos los Codices y en el caso de los maya-qui
ches especialmente el Popol V uh y los varios Chilam Balam, estan 
Henos de referencias a la naturaleza, a su vida y actividades mate
riales, entreverados can la historia de la creaci6n del hombre (lzecho 
precisamente de matz), su mitologia y los trabajos diarios. Por ejem
pIa en el Pop'ol V uh se dice: "Poco despues llegaron al lugar de Ia 
siembra. Y al hundir el azad6n en la tierra este labraba la tierra, 
el azad6n hacia el trabajo para sl solo. De la misma manera cla
vaban el haeha en el troneo de los arboles y en sus ramas y al 
punto caian y quedaban tendidos en el suelo todos los arbol~s y 
bejucos. Rapidamente caian los arboles cortados de un solo hacha
ZO".13 Lo mismo sucede en el Chilam Balam de Chumayel (ediei6n 
de Ralph L. Rays, C'arnegie Institution de Washington, 1933): son 
frecuentes las notas sobre astronomia y migraciones, ciclones y fauna, 
historia y costumbres. En la epoca actual ya con earacter cientifico 
moderno, numerosos autores se han referido a las aportaciones de 
tos mayas en el terreno de la "etnobotanica" (Ralph Roys, Alfredo 
Barrera y otros); de la astronomia y las matematicas aplicadas a la 
vida social (S. Morley, De Gortari, Von Hagen, E. SeIer, etcetera). 

En la epoca colonial, se establecieron instituciones virreinales con 
ciertos caracteres propios: "los encomenderos estaban en la cumbre 
de la sociedad provincial" entre 1542 y 1620, con poderoso dominio 
de la iglesia, al mismo tiempo que los comerciantes participaban en 
el acaparamiento de la riqueza (los habia indigenas, con variable 
fortuna) y luego, abajo, estaban los peones de "castas" i(negros, 
indios y mestizos), los funeionarios y militares". De aqui concluye 
Marta Espejo-Ponce Hunt que "la sociedad patriarcal de Yucatan, 
dominada por los encomenderos, pennaneci6 sin cambios externos 
la mayor parte de los 300 anos" _yen el fondo la peninsula qued6 
"vaiios pasos atras del Mexico Central en materia del desarrollo eco
nomieo" .14 Al respecto, es muy clara la opinion de Alejandra Gar
cia y Beatriz Castilla: "la encomienda no era una unidad produc
tiva agricola (en el siglo XVIII), pero :para que el maya pudiese 
pagar sus tributos consistentes en mantas, maiz, gallinas, debia dis
poner de tieria para milpa y el sistema de milpa errante suponia 
la existencia de un vasto territorio sin propietario. Esto sl entraba 

1.S	 Edici6n del Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 1952, p. 70. 
14 "The Processes of the Development of Yucatan, 1600-1700", en Pro

vinces of Early Mexico, Universidad de California L.A., 1976, pp. ·33-62. 
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en contradicci6n can la hacienda ya que esta sl supone propiedad 
privada del suelo, y ambas competian por el territorio. Pero esto no 
haria crisis sino hasta el siguiente siglo, cuando con el azucar y des
pues con el henequen, la hacienda necesite extenderse sobre la tierra 
<Ie la milpa"15 (en el estado de Yucatan). Las rebeliones indigenas 
'Contra e1 dominio espanol, como la de Jacinto Canek en 1761, estan 
ligadas a la lucha contra la servidumbre, la imposici6n violenta de 
Lotra cultura, la miseria y el hambre. 

3.	 Panorama de los problemas ambientales en el Mexico actual y en 
Yucatan. 

Los profesores A. M. Riabchikov y E,. V. Milanova han sefialado 
con toda propiedad la fuerte influencia de la sociedad modema sobre 
el medio natural, al indicar que: "El hombre dispone ,(explota ) y 
ha cambiado en una u otra fonna el 56%. del area total de los pai
sajes vlrgenes, y en 1/5 plarte de la superficie terrestre (poblados, 
Qbras de ingenieria, cultivos, bosques sembrados y tierras erosiona
<las (bad lands) la ha transfonnado de manera fuerte 0 radical". 
Tambien se refieren los autores a problemas concretos de los suelos, 
la desforestaci6n y el sistema de "tun1ba y quema" en las areas tro
picales y ecuatoriales del mundo: "En aquellas regiones clonde el 
.cicIo de. rotacion es mas corto, se observa un lavado catastr6fieo 
,del suelo y la destnlcci6n total de la vegetaci6n forestal" .16 Ademas, 
-senalan que la mayor parte de las sabanas -seg(In opinion mayori
taria de investigadores--- se ha originado por la acci6n antropogenica 
y tambien ha acarreado cambios en los suelos locales. Terminan 
ambos investigadores: "El conocimiento de las leyes naturales y su 
aplicaci6n al organizar las medidas de protecci6n de la naturaleza; 
la correlaci6n entre nivel de producci6n y posibilidades potenciales; 
la prevision de los canlbios (que sufrira) la naturaleza bajo la in
fluencia del factor antropogenico, todo ella es condici6n importante 
para evitar los cambios negativos del medio fisico y para mejorar sus 
condiciones en el futuro".11 

Los resultados de la relaci6n medio-sociedad, han sido catastr6fi

10 "EIYucatan Colonial: Mujeres, Telares y Paties", en Yucatan: his
foria y econom£a, Merida, julio-agosto 1980, Ano 4, NQ 20. 

16 Geograficheskie Aspekti Oirani Prirody, Mysl, Moscu, 1979, pp. 33 
y 49. 

~~ Ib£dem, p. 279. 
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cos en la America Latina en general y en Mexico en particular; 
no pudiendo entrar en detalles, sefialamos solamente la existenci~ de 
numerosos libros al respecto, aparecidos desde que en 1952 Tom Gill 
publico su famoso trabajo "La crisis de la tierra en M'bcico"..l& 

Aunque pesimistas y en muchos casos exageradas, en alguna medida 
las tesis de Gill se han confinnado, por 10 que toea a ciertos pro
blemas de uso de recursos en nuestro pais. Respecto al metoda de 
"tumba y quema", el autor norteamericano Ie adjudica "una enonne 
perdida economica", y cita a Hugh Bennett diciendo que por la 
agricultura de milpa "el 50 porciento de las tierras arables de Mexico 
han sido arruinadas 0 casi arruinadas 0 severam,ente afectadas para 
su cultivo. Aun as! -tennina- este es un metodo que esta. arraigado 
en la manera de vivir de los indigenas desde antes de la llegada de 
Cortes, y no sera facH desterrarlo" (p. 104). 

Lo que Tom Gill no e~plicaba bien era que el metodo de "tum
ba y quema" es producto de la pobreza del campesino maya de ayer 
y de hoy y resuitado de otras raices sociales que no han sido extir
padas: todavia en buena parte de America Latina se viven los 
"mundos superpuestos" de que habla Oswaldo Hurtado para el 
Ecuador, donde sobreviven instituciones como el "Huasipungo", el 
"Arrimazgo", el "E,mpatronazgo", la "Redencion", etc.19 Es bien 
conoeido el fenomeno del hambre y Ia desnutrici6n cr6nicas, que 
abarca mas de 450 millones de personas, no 8010 en los paises del 
Sahel africano, sino tambien en otros continentes, inclusoAmerica, 
Latina; en elIos subsisten anquilosados sistemas agricolas, lati, y 
minifundismo, dependencia, miseria e ignorancia; en suma, graves 
problemas estructurales, ligados a la destrucci6n irracional de re~ 

cursos.20 S610 queremos citar un libro referente a estos hechos en 
America del Sur, pues en el se cuenta que al tratar de "convencer" 
a los campesinos de que no debian practicar la "roza" del bosque 
se advirti6 que "el factor de limitaci6n para esta clase de cultivos 
consistia en una fuerte inversi6n en un determinado tramo de te

18 En Problemas agricolas e industriales de Mexico, NQ 1, Vol. IV, Mexico., 
1952, pp. 87-130. 

19 Inedes, Quito, 1973. 
2() Andrew Reed, 1~he Developing World, Bell & Hyman, Londres, 1979; 

R. Lebeau, Les Grands Types de Structures Agraires dans Ie M onde, Masson 
& Cie., Paris, 1972, este ultimo con el interesante capitulo "L'Agriculture 
I tinerante", practicada en "una gran parte del mundo tropical'~; Senior 
Tropical Agriculture for ' West Africa, de V. O. Akinyosoye, Hong Kong" 
1977 y Les Pays Sous..Developpes~ de Yves Lacoste, edicion 1979. 
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rreno. Si el prop6sito fuera la producci6n a base de siembras en el 
terreno, 'los campesinos necesitarlan hacer fuertes aplicaciones de fer
tilizantes; si se tratara de arboles frutales requeririan dinero en efec
tivo paracuidarlos y conservarlos hasta que dieran fruto. Por tanto, 
~el sistema no se cambi6. Sin embargo, cerca de ahi, en una zona 
en la que el desarrollo urbano brindaba un huen mercado para 'ali
mentos y habia subido el costo de la mano de obra en las granJas, 
el sistema se habia estabilizado. En este caso, el mercado facilitaha 
.a los campesinos el capital necesario para abandonar la rotaci6n de 
cultivos.21 Tambien Frans Blom y G. Duby, en su famoso libro 
'''La selva Lacandona" (Mexico, 1957) se refieren a la practica de la 
"agricultura milpera" de los mayas antiguos y resumen: 'eel mismo 
sistema de agricultura se emplea hoy dia. El error de hace mil afios 
,esta repitiendose". (p. 23). 

En nuestros trabajos hemos tratado el vasto tema del uso y mal 
uso de los recursos en Mexico, por 10 que tampoco deseamos rep,etir 
aqui conceptos antes expresados.22 En la ponencia escrita con G. 
Gonzalez Salazar (1981) insistiamos en que: "En la epoca actual, 
la raiz de los problemas de deterioro d,el ambiente en general en el 
Tercer Mundo y en particular en America Latina, se encuentra en 
la existencia del subdesarrollo dependiente, expresado en multiples 
formas, que van desde la explotaci6n y supeditaci6n en el orden 
internacional, a las consecuencias internas de dicho proceso de sub
'<lesarrollo, en cada ,pais y region". 

Los problemas resultantes de la interacci6n medio-sociedadvarian 
<Ie una gran region econ6mica a otra, en el caso de un pais en' pro
·,ceso de desarrollo, como Mexico. ~ocos investigadores se han dedi
cado a estudiarlos en el marco de nuestra realidad natural, social "j 

regional; un primer intento 10 realiz6 el autor en la ponencia (in
<:luida tambien en su libro Recursos naturales de Mexico, 1981) 
_presentada en la COnferencia Regional Mricana (UGI) de Lagos, 
1978. Ahi deciamos que "Ia Geografia, para cumplir con su papel 
"director de las investigaciones sobre la transfonnaci6n del medio, 

2'1 Saul B. Cohen (compilador), Geogra/£a :y M edio Ambiente de Ame
'.rica, Mexico, 1973,p. 257. 

22 Recursos naturales de Mexico, Nuestro Tiempo, 12a. edicion, 1981; 
Estudiogeografico , socioecon6mico del estado de Quintana Roo, (ABB y 
·otros autores), Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica, 1976; "Re
cursos naturales, Subdesarrollo y Deterioro Ambiental", de ABB y Gloria 

'\Gon2alez Salazar, ponencia al 2QCongreso de Economistas y Cientificos 
,Socialesdel Tercer Mundo, La Habana, Cuba, 1981. 



206 PROBLE~IAS DEL D~SARROLJ...O 

debe centrar mejor su campo de acci6n en la geosfera y volcarse de 
lleno al analisis de los sistemas naturales y de los sistemas complejos 
territoriales de tipo economico y social, las causas de su distribu
cion e interrelacion con otros factores, aSl como sus cambios a. 
traves del espacio y en el tiempo. S610 aSl podra definirse -dice 
G. Viers- como la ciencia de la organizacion del espacio terrestre,., 
comprendiendo en su campo de acci6n las modificaciones introdu
cidas en la geosfera por la sociedad humana, es decir su transfonna-, 
cion de acuerdo a las distintas et~pas soeio-historicas". La peninsula 
de Yucatan, macrorregi6n trop'ical de bosques y especializaci6n he
nequenera en el norte, sefialabamos en ese trabajo, "afronta difi
cultades por la 'tumba-quema' de la vegetaci6n": miles de has. se
han perdido, pues estas practicas "tradicionales de exp1otaci6n de 
la tierra conllevan la descapitalizaci6n, el empobrecimiento de los, 
recursos y el abandono (posterior) de los terrenos", de por si pobres 
debido a la constituci6n caliza del subsuelo. E,n Merida (cerca de 
300 mil habitantes) la contaminaci6n an1biental es ya visible, como
en todas las ciudades importantes del pals. En Cancun y otros" 
lugares amenaza la contaminaci6n de las aguas por el turismo. 

D:ebemos agregar otros serios problemas del medio en la penin-· 
sula de Yucatan como region socioecon6mica: a) la contaminaci6n" 
de las aguas por petr61eo en la Sonda de Campeche (recordemos el 
caso del pozo incendiado Ixtoc I, que mostramos en el Simposio de" 
Moscu, 1979), b) la tala acelerada de bosques para fines no agrfc01as·, 
y c) el irracional uso de los recursos marinos. 

4. l Una nueva conquista de las tierras mayas? 

E,n la conferencia leida en el Museo de Rennes (Francia), el 15· 
de marzo de 1974-, el autor sefialaba que "la mitad aproximada
mente del territorio donde floreci6 la cultura maya, se encuentra. 
dentro de los limites del Mexico actual (unos 210 mil km2 )" y que 
desde 1964 nos dedicamos a estudiar los intentos de colonizaci6n 
de la Peninsula yucateca.23 Por 10 que toea a la historia economica,. 
indicaba entonces que en el siglo XIX "Ia situaci6n material no cam
bia en gran medida y durante el porfirismo los mayas son sometidos. 
a una nueva opresi6n en las haciendas henequeneras, en los ingenios 
y bosques de chicleros. Multitud de revueltas annadas, desde la "gue

23 Acerca de la colonizacio.n en Mexico " el Plan Cho1fJaIpa, Instituto. 
de Investigaciones Econ6micas-Escuela Nacional de Economla, 1973. 
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rra de castas" hasta la "reconquista" armada de Yucatan por el 
ejercito porfirista tenninan en verdaderos desastres para los mayas, 
como dice J. Revel-Mouroz. EI sistema de grandes haciendas hene.. 
queneras fue destruido durante el gobierno del presidente Lazaro 
C'ardenas, pero la situaci6n economica de los antiguos peones, de 
los chicleros, etc., sigue siendo precaria, pues ahora el henequen 
se enfrenta a Ia concurrencia de parte de otros paises, a la baja de 
precios, etc., por 10 que urge diversificar la p'roducci6n en la penIn
sula. Para 1970 el censo mostro que vivian 460 mil personas ha
blando maya (de ellas 70 mil no dominan el castellano) ; la mayor 
parte de aquellos indigenas viven en Yucatan clonde muchos mes
tizos hablan el maya. 

Pero recapitulemos antes de concluir: en 1943 habia 43.7 milla
nes de has. de tierras nacionales, de elIas 6.5 millones en Ia peninsula 
de Yucatan, parte del "Mexico tropical de reserva por colohizar". 
Hoy se habla de que 34 millones de has. nacionales, de colonias sin 
regularizar y concesiones ganaderas ya vencidas son susceptibles d~ 

reparto agrario en el :palS, y por 10 tanto hay bastantes tierras p'ara 
colonizacion organizada, que pudiera evitar el "exterminio de los 
recursos" que hoy se produce, pues "en los ultimos 40 afios se des
montaron mas de 16 millones de has. forestales (...); erosion irre
versible se aposento en 7.4 millones" y "la destrucci6n es mas dra
matica en el tr6pico humedo". El desequilibrio ecol6gico se produce 
en todo el tr6pico mexicano y tambien en la~ zonas de bosque de 
confferas. 

La coloni7Aci6n moderna de las "tielTas mayas" por los mexicanos, 
comienza despues de 1934. Primero fue espontanea y luego se ha 
tratado de organizar, con resultados diversos. 24 Entre 1970 y 1976 
se aceler6 el proceso de colonizaci6n en Yucatan, se repartieron 205 
mil has. y ademas se incremento el sistema de "desmontes" (una es
pecie de "roza" para habilitar terrenos selvaticos a la agricultura 
ylola ganaderla) que causa fuerte destrucci6n a las asociaciones ve
getales (muchas veces sin que despu~s se utilizase la tierra) .25 Uno~ 
diez centros de poblaci6n ejidal (colonizaci6n) se han creado en 
Campeche, Quintana Roo y Yucatan, para 4 200 campesinos, p,rin

24 Carlos Bustamante Lemus, Poblamiento " colonizaci6n en la peninsula 
de Yucatan, IIEc-UNAM, 1979. 

25 En Mesas redondas sobre desarrollo " ecolog£a, Mexico, Institl1to Me
xicano de Recursos Naturales Renovables, 1974, p. 208, se cita a A. G6mez 
Pompa -cuando escribe que los desmont~, si se hacen en forma ccabsurda y 
despiadada" convierten a la vegetaci6n en "recurso iITenovable". 
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cipalmente venidos de otros estados de la Republica. Los casos de 
Quintana Roo los estudiamos en el libro correspondiente y los de 
Campeche, alios antes Bustamante los analiza en su totalidad.26 En 
las "colonias', de la peninsula tambien se ha talado en gran escala 
el bosque y se sefialan numerosos hechos de deficiente' uso de recur
sos, tanto por falta de tecnica y organizaci6n adecuadas, como de 
posibilidades rentables de comercializaci6n y/0 transfonnaci6n de los 
productos (calia de azucar, frutales, maiz, forrajes, etc.). Por otro 
1ado, en Yucatan -yen todo el Mexico tropical- continua flore
ciendo el sistema de tumba y quema, merced a la "colonizaci6n iti
nerante espontanea", que debiera ser ya controlada y encauzada ,por 
el Estado. 

ConclusiOn 

La peninsula de Yucatan, donde se desarro1l6 parte de la brillante 
civilizaci6n maya, constituye hoy una gran region socioecon6mica., 
integrada a la economia general de la Republica. Sin embargo, aun 
falta mucho por hacer para lograr que la tierra del M'ayab sea "con
quistad~" de verdad, desarrollando en fonna ann6nica sus regiones 
internas, que incluyen areas todavia poco conocidas y escasamente 
pobladas. Yucatan es una region que debe conocer una moderna pla
nificaci6n en la cual se contemple la diversificaci6n productiva (agri
cultura, ganaderla, exp1lotaci6n forestal y pesquera, energeticos e 
industrias de transfonnaci6n), con fuerte incremento del turismo y 
mejoramiento de las VIas de comunicaci6n, del comercio, etc. Esta 
planificaci6n debe incluir el uso racional de los recursos naturales, 
entre ellos el agua, suelo, vegetaci6n y fauna, en un medio tropical 
dif£cil como el de la peninsula de Yucatan. Ahora que el ,Sistema 
Alimentario Mexicano (SAM) esta en marcha y el aumento de las 
necesidades hacen inevitable una mayor producci6n agrIcola, gana
aera y pesquera, la colonizaci6n de las tierras tropicales "de reserva" 
debe continuarse. Pero debe ser una colonizaci6n que evite la des
trucci6n acelerada de los recursos naturales, desarrolle regionalmente 
a la penInsula y ayude a combatir la miseria y el hambre del cam
pesino, tanto mestizo como maya. Dice I. B. Savvaitova:2'1 "EI peso 
especlfico de la sociedad (...) ha crecido hasta tal grado que ahora 

26 En Geograficheskie Aspekty Ekologii Chelobeka, Moscu, Academia de 
Ciencias, 1975, p. 19. 
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de eUo depende la existencia del "Sistem.a Tierra" y su desarrollo. 
Las condiciones contemporaneas de la biosfera no se pueden consi
derar como las unicas posibles. Con el tiempo sera inevitable el 
cambio dirigido y sistematico de la Biosfera, en consonancia con las 
.crecientes necesidades de la sociedad humana". Es precisamente pen
:sando en esa direcci6n que nosotros concebimos la planificaci6n fu
tura de la economia en la peninsula oe Yucatan: como un p~ 

<Iemocratico y justiciero hacia las altas metas que merece alcanzar 
fa vieja patria de los mayas. 
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