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E D I T O R I A L

L
para la investigación y para el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías que permitan el aprovechamiento de los recursos
naturales sin causar su detrimento. En este sentido, Calakmul,
reserva de la biósfera ubicada en Campeche y uno de los
resquicios más importantes de la Gran Selva Maya, constituye
un marco perfecto para la formulación de estrategias de
estudio y de vinculación que logren conciliar las necesidades
humanas con la propia conservación del área.

Así, esta selva mediana del sureste mexicano ofrece a la
comunidad de ECOSUR la oportunidad de generar un
trabajo de investigación, coordinado e integrado, donde
confluyen las divisiones de Salud y Población, Conservación
de la Biodiversidad y Sistemas de Producción Alternativos, y
en el que se encuentran involucrados investigadores y estudian-
tes adscritos a por lo menos tres de nuestras Unidades.

El programa de investigación propuesto por Manuel Weber
para la Reserva de la Biósfera de Calakmul —que en este
número damos a conocer— es el primer paso de un esfuerzo
integrante en el que la activa y abierta participación de todo el
personal implicado permitirá alcanzar una mayor eficiencia en
el uso de los recursos y contribuir a la conservación y desarro-
llo sustentable de esta región medular, con base en el enfoque
multidisciplinario que define la misión y el compromiso
de El Colegio de la Frontera Sur.

Pablo Liedo Fernández, Director General de ECOSUR. JJJJJ

a vastedad de ecosistemas, de formas de vida
y de culturas que se mezclan en la frontera sur,
aunadas a las condiciones de pobreza y
marginalidad que caracterizan a su población,
hacen de ésta una región con gran potencial
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Durante los meses de
enero y febrero del pre-
sente año, la Dirección
General de El Colegio
de la Frontera Sur acor-
dó realizar nuevos nom-
bramientos, quedando
como Coordinador del
Posgrado en Chetumal
el Dr. Manuel Elías Gu-
tiérrez, como Coordina-
dor de la División de
Sistemas de Producción
Alternativos el Dr. Luis
Enrique García Barrios
y como Coordinador de
la División de Conser-
vación de la Biodiversi-
dad el Dr. Alejandro
Morón Ríos.

Asimismo, la Dra. Con-
suelo Lorenzo Monte-
rrubio fue nombrada
Jefa del Departamento
de Ecología y Sistemáti-
ca Terrestres; el M.C.
José Carlos Fernández
Ugalde, Jefe del Depar-
tamento de Ordena-
miento Ecológico y
Áreas Silvestres y el Dr.
Jorge Luis Cruz Bur-
guete, Jefe del Departa-
mento de Población.

Felicitamos a todos ellos,
brindándoles nuestro
apoyo para el exitoso
desempeño de sus nue-
vas tareas. JJJJJ

DEL 14 AL 17 DE ENERO

de este año se llevó a
cabo, en las instalaciones
del Centro de Desarro-
llo Comunitario del DIF
“La Albarrada”, el Taller-
Encuentro: Hacia un Mejor
Estado de Salud en las
Comunidades de Alta Mar-
ginación del Estado de
Chiapas, cuyo propósito
principal fue dar a co-
nocer a 32 comunidades
estudiadas en la región
fronteriza de Chiapas
los resultados iniciales
de los estudios “Hacia
un mejor control de la tu-
berculosis pulmonar en el es-
tado de Chiapas-Necesida-
des de salud en comunida-
des de alta marginación”,
desarrollados en forma
conjunta por ECOSUR,
el Instituto Nacional de
Diagnóstico y Referen-
cia Epidemiológicos, el
Programa IMSS-Solida-
ridad, el Instituto de Sa-
lud del Estado de Chia-
pas, el Centro de Inves-
tigaciones en Paludismo
(CIP) de Tapachula y la
Universidad Autónoma
de Barcelona, con fon-
dos provenientes del
Instituto Municipal de la
Salud de Barcelona
(IMSB) y el CONACyT
(Fondo SIBEJ, convoca-
toria 1997).

El taller contó con la
participación de perso-
nas enviadas por las

propias comunidades es-
tudiadas, en su mayoría
promotores de salud
y/o integrantes de los
comités de salud de las
comunidades, así como
autoridades. Durante el
taller les fue entregado
a los representantes de
cada comunidad un pe-
queño libro con los ta-
bulados básicos de los
resultados iniciales obte-
nidos, mismos que con-
tienen indicadores de-
mográficos, socioeconó-
micos, de salud, de aten-
ción materno-infantil y
de calidad del agua para
consumo humano, así
como materiales de ca-
pacitación en salud co-
munitaria.

Se buscó, mediante la
metodología participa-
tiva y trabajo grupal, la
creación de espacios de
reflexión e intercambio
de experiencias relativas
a la situación de salud,
el desarrollo conjunto
de alternativas para me-
jorar ésta en las comu-
nidades estudiadas y el
fomento de la capacidad
de gestión y correspon-
sabilidad en salud de las
comunidades.

Taller-Encuentro: Hacia un mejor Estado de Salud
en Comunidades de Alta Marginación en Chiapas.

El taller marca el inicio
de una nueva etapa en
el trabajo de investiga-
ción desarrollado desde
1994, en la que no sólo
se buscará retornar a las
comunidades estudiadas
la información obtenida,
sino que se buscará tra-
ducir el quehacer aca-
démico en un instru-
mento de mejoramiento
de las condiciones de
vida y de salud de los
habitantes, en este caso
mediante la capacitación
de personal de salud de
las comunidades (sobre
todo de aquéllas que ca-
recen de servicios de
salud) y de la vincula-
ción con diferentes or-
ganismos que pudieran
contribuir a la gestión
de mejoras en las con-
diciones de vida de la
población.

Algunos de los temas
tratados fueron la situa-
ción general de salud en
el estado de Chiapas y
particular de las comu-
nidades estudiadas, las
enfermedades y sus cau-
sas, tuberculosis, nutri-
ción y desnutrición, im-
portancia de la cali-
dad bacteriológica del
agua para su consumo
humano, salud materno-
infantil, uso y abuso de
medicamentos, medicina
alternativa y estrategias
colectivas de trabajo. JJJJJ

Más
cambios en

ECOSUR
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EN LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE FEBRERO SE LLEVÓ A CABO EL

Seminario sobre Educación Indígena, organizado por Jorge Luis
Cruz Burguete y Gabriela Robledo Hernández, investigadores de la
División de Población y Salud de El Colegio de la Frontera Sur, y
Julia Clemente Orozco, Guadalupe Andrade y Andrés Gómez
Téllez, catedráticos de la Facultad de Humanidades de la Universi-
dad Autónoma de Chiapas.

Con el interés de abrir un espacio de reflexión crítica y propositiva
a los variados y diversos intentos por atender la demanda educati-
va de las distintas etnias de la entidad, y el objetivo de que este se-
minario se convierta en permanente para que la Universidad parti-
cipe al lado de ECOSUR discutiendo y pensando el tema de la
educación indígena, se inició esta sesión con las ponencias “Apuntes
sobre la cuestión étnica y la educación en Chiapas”, del Dr. Jorge
Luis Cruz Burguete, y “La educación indígena desde una perspec-
tiva antropológica”, de la Mtra. Gabriela Robledo Hernández.

Durante la exposición, los ponentes mezclaron dinámicamente sus
intervenciones. El Dr. Burguete, a lo largo de su plática, señaló:

����� “La necesidad de considerar que formamos una sociedad frac-
turada, violentada, inmersa en conflictos económicos y sociocultu-
rales sin aparente solución cercana. En un país que no logró disol-
ver —o asimilar e integrar— los diversos grupos étnicos a los es-
tados-nacionales, deberemos aceptar que, primero, tendremos que
aprender a vivir la diversidad y, segundo, que la educación formal
e informal puede ser la encargada de este aprendizaje”.
����� Desde la perspectiva de Emile Durkheim, una discusión sobre la
educación como fenómeno social.
����� Una revisión sobre la cuestión étnica y sus problemas actuales.
����� Basándose en las teorías de Max Weber, la comprensión de al-
gunas formas de la racionalidad de los grupos étnicos.

De la misma forma, la Mtra. Robledo presentó una reseña que
abarcó:

����� La política educativa que los gobiernos posrevolucionarios han
operado hacia las poblaciones indígenas mexicanas.
����� Un nuevo modelo educativo para las poblaciones indígenas, que
surgió a partir de la acción indigenista emprendida en la región de
los Altos de Chiapas, y que más tarde se extendió a todo el país: la
educación bilingüe y bicultural.
����� Una discusión de la filosofía y las limitaciones en la operación
del modelo, a partir de investigaciones realizadas en dos regiones de
Chiapas.

El Seminario sobre Educación Indígena despertó gran interés en el
público, que estuvo conformado por estudiantes de la Facultad de
Humanidades y alumnos del posgrado en ECOSUR. Al final de la
intervención de los ponentes hubo una enriquecedora discusión e
intercambio de opiniones. JJJJJ

Seminario de
EducaciónEducaciónEducaciónEducaciónEducación
IndígenaIndígenaIndígenaIndígenaIndígena

Tania Cruz Salazar
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Taller deTaller deTaller deTaller deTaller de
Organización Social,
Figuras Asociativas y
Sociedad Cooperativa

a la investigación y docencia, otorga
especial cuidado a la disponibilidad de
información científica y técnica. En
este sentido, las publicaciones periódi-
cas ocupan un lugar estratégico para
apoyar el desempeño profesional de los
investigadores, docentes y estudiantes
de posgrado, a fin de sustentar su
participación en el desarrollo regional.
Dentro de la Colección Hemerográfica
del SIBE  se distinguen dos categorías
de revistas: las publicaciones periódicas
primarias, que documentan y difunden
los avances de la ciencia y la tecnología
a través de artículos originales, y las
publicaciones periódicas secundarias, que
editan índices y servicios de resúmenes
en donde los usuarios pueden localizar
documentos de su interés.

REVISTAS IMPRESAS
Las colecciones hemerográficas se
forman por medio de compras consi-
deradas en el presupuesto anual,
donaciones y canje. El porcentaje
mayor del presupuesto para material
documental se destina a la adquisición
de revistas. En este sentido, es política
del SIBE asegurar las suscripciones,
que de preferencia deben pagarse por
adelantado. Para 1999 se ha propuesto,
ante el CONACyT, el Proyecto Am-
pliación de la Infraestructura de
Acervos, con el que se espera poder
pagar anticipadamente no solamente las
suscripciones de 1999, sino también las
del 2000.

En 1998, el 40% de la adquisición de material se realizó a través
de una agencia de suscripciones. La rapidez de los trámites,
entrega puntual, agilidad en las reclamaciones, renovación oportu-
na, cargo al cambio actual de divisas, registros automatizados y
descuentos en pagos anticipados compensan el costo del servicio.
La mayoría de las suscripciones se hacen actualmente por
compra directa, con la intención de abatir costos.

Al presente se han adquirido 273 títulos destinados a las cinco
bibliotecas del SIBE, distribuidos de la siguiente manera.

REVISTAS COMPRA DONACIÓN PROYECTO TOTAL

San Cristóbal 93 70 163
Tapachula 31 12 8 51
Chetumal 20 14 34
Campeche 6 5 11
Villahermosa 8 6 14
Totales 157 98 8 273

Importantes revistas se reciben a través de donaciones de la
Cooperación Bibliotecaria, de instituciones que muestran interés para
difundir el conocimiento científico o de contribuciones persona-
les. El 30% de las consultas hemerográficas se hace sobre mate-
riales donados. Así, quisiéramos agradecer ampliamente la colabo-
ración permanente y entusiasta de todos los donadores en las
diferentes bibliotecas del SIBE, y aun a riesgo de omitir involun-
tariamente otros nombres, enlistar a quienes han contribuido a
incrementar este valioso acervo y los títulos de las publicaciones
que gracias a su atención recibimos:

Donadores:

eeeee l Sistema de Información
Bibliotecario de ECOSUR,
SIBE, con el propósito de
proveer servicios de atención

La Hemeroteca
del Sistema de Información
Bibliotecario de ECOSUR

• Academia Mexicana de Ciencias
• BANAMEX
• Centro de Investigaciones de Café

“Pedro Uribe Mejía”
• CICIMAR
• CIESAS
• COLEF
• COLMEX
• CONABIO
• INI

• Ecological Society of America
• Instituto de Biología
• Instituto de Ecología
• Instituto Nacional de Salud Pública
• Plumsock-CIRMA
• PROIMMSSE
• Sociedad Mexicana de Entomología
• Universidad Autónoma de Baja

California
• Dr. William Barr
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• Acta Botánica
• Acta Zoológica
• América Indígena
• Anales del Instituto de Biología
• Anntena
• Annual Review of Ecology and

Systematics
• Annual Review of Entomology
• Biodiversitas
• Boletín de Sanidad Vegetal
• Bulletin del Institut Royal des

Sciences Nature
• Bulletin of the Ecological Society of

America
• Canadian Entomologist
• Cenicafé
• Ciencia
• Demos
• Diálogo Cultural entre las Fronteras
• Ecological Applications
• Ecological Monographs
• Ecology
• Environmental Entomology
• Examen de la Situación Económica

de México
• Fisheries

completo, se obtienen referencias de
otras 130 revistas. SSI está disponible
en el Salón de Servicios de Informa-
ción Electrónicos de la Biblioteca San
Cristóbal, los índices se consultan en
las bibliotecas de Villahermosa, Tapa-
chula y Chetumal, y a través de la
Red.

La colección de discos compactos
referenciales con que cuenta el SIBE
funciona como una guía del contenido
de las publicaciones periódicas, la
mayoría contiene índices y resúmenes.

RENCIS: Durante el primer bimestre
de 1999, el SIBE ha iniciado gestiones
para Integrarse a la Red Nacional de
Colaboración en Información y Docu-
mentación en Salud, RENCIS, que
permitirá la consulta y recuperación de
documentos disponibles en los 23
Centros de Información y Bibliotecas
participantes.

El acervo general del SIBE permite
una mayor diseminación y transferen-
cia de la información, tanto para la
comunidad ECOSUR como para los
investigadores e instituciones de
educación superior e investigación de
la región. Los investigadores en el
Comité de Usuarios han seleccionado
publicaciones de excelencia que
actualmente se ofrecen en la hemero-
teca. Los invitamos a que conozcan
este recurso en detalle, propongan y
participen en el desarrollo del Sistema
de Información Bibliotecario de
ECOSUR. JJJJJ

• Dr. Elspeth Belton
• Dr. Peter Belton
• Dr. Leopoldo Cruz
• Dr. Rull Gabayet
• Dr. Francisco Infante
• Dr. Pablo Liedo Fernández
• Dr. Carlos Macías
• Dr. Jorge Macías
• Dr. Manuel Parra

• Dr. Michael T. Peters
• Dr. Sergio Salazar
• Dr. Eduardo Suárez
• Dra. Esperanza Tuñón Pablos
• Dr. Greg Walter
• MVZ Juan M. Weber R.
• Dr. Trevor Williams
• Dr. Jan Wolf

Publicaciones
• Folia Entomológica Mexicana
• Foro Internacional
• Gestión de Recursos Naturales
• Ichan Tecolot
• ILEA Newsletter
• Index of American Economic

Entomology
• Journal of Economic Entomology
• Memoirs of Entomological Society

of Canada
• Mesoamérica
• Oceánides
• Paradigmas
• Plagas
• Polibotánica
• Population and Development

Review
• Revista de Biología Tropical
• Revista Mexicana del Caribe
• Salud Reproductiva y Sociedad
• Salvia
• Science
• Semillero
• Southwestern Entomologist
• The Entomologist
• The Pacific Entomologist

A la vez, nos gustaría invitar a los investigadores a enriquecer las
colecciones regionales con donaciones personales o compras a
través de sus proyectos.

PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS
Actualmente, el SIBE ha agregado a su acervo hemerográfico
colecciones de revistas electrónicas a texto completo:

Artemisa: Contiene el texto completo de 32 revistas científicas
mexicanas del área de salud.

Social Sciece Index On Full Text (SSI): es una base de datos
en disco compacto que permite consultar más de 220 revistas
relacionadas con ciencias sociales. Además del sector de texto
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yecto de investigación. Especializa-
ción y posgrado. Todas las áreas.
Lugar: Alemania.
Ofrece: Fundación Alexander
Von Humboldt.
Informes: Embajada de Alemania,
Lord Byron 737, Col. Polanco,
C.P. 11560, México, D.F.
Tel: (5) 280-7326

INTERCAMBIO DE JÓVENES TÉCNI-
COS Y CIENTÍFICOS ENTRE MÉXI-
CO Y ALEMANIA.
Ofrece: Carls-Duisberg.
Informes: Embajada de Alema-
nia, Lord Byron 737, Col.
Polanco, C.P. 11560, México,
D.F. La contraparte de Alemania
es CONACyT.
Tel: (5) 280-7326

BECAS DE REDUCCIÓN DE
COLEGIATURA. Ciencias, tecnolo-
gía, humanidades y arte.
Ofrece: Gobierno de Quebec.
Informes: Delegación General
de Quebec, Taine 411, Col.
Bosques de Chapultepec.
Tel: (5) 250-8222, 250-8208
Fax: (5) 254-4282

BECAS DE ESTANCIA DE CORTA
DURACIÓN. Becas para perfeccio-
nar conocimientos o habilidades
en un campo de estudio y/o de
investigación a nivel universitario.
Dirigido a: Maestros universita-
rios, funcionarios de organismos
gubernamentales o paraestatales
o profesionales de alto nivel
Informes: Ministère de
L’education, Direction Generale

des Affaires Universitaires et
Scientifiques, Direction de la
Cooperation de la Cheorotière
1033, 13e ètage, Quèbec,
Canadá.

CURSOS INTERNACIONALES.
Ofrece: Agencia de Cooperación
Internacional de Japón.
Informes: Embajada del Japón,
Paseo de la Reforma 395, Col.
Cuauhtémoc, C.P. 06500
Tel: (5) 211-0028

BECAS PARA CUALQUIER PAÍS
IBEROAMERICANO (EXCEPTO
ESPAÑA Y PORTUGAL).
Ofrece: Instituto de Cooperación
Iberoamericana
Informes: Dirección de Inter-
cambio Académico y Becas.
Homero 213, col. Polanco
Tel: (5) 255-0988 ext. 2006 y
2007

PROGRAMA PARA ESTUDIANTES DE
LICENCIATURA Y POSGRADO.
Estancia corta en una universi-
dad española. Diversas áreas.
Ofrece: Programa de Coopera-
ción Interuniversitaria.
Informes: Agencia Española de
Cooperación, Galileo 114, Col.
Polanco, C.P. 11550
Tel: (5) 280-0029, 280-0053
Fax: (5) 280-0031
Correo electrónico:
aeci@compuserve.com.mx
Página web: www.aeci.org.mx

BECAS DE MOVILIDAD UNIVERSI-
TARIA DE TERCER CICLO PARA

zzzzz      C U R S O S
“ M I C R O E N S E Ñ A N Z A ”
Y  “ E S T I L O S  D E
A P R E N D I Z A J E ”
Ambos cursos serán impartidos
en la Unidad Chetumal de
ECOSUR por el Maestro en
Tecnología Educativa Alberto
Isaac Gastelú. El primero será
del 8 al 10 de abril, y se admiti-
rán únicamente a 5 profesores
investigadores de dicha unidad.
El segundo, del 13 al 15 de
mayo, tendrá un cupo máximo
de 20 personas. Informes e
inscripciones con Kendy Fragoso
en la Unidad Chetumal:
kendy@ecosur.qroo.mx
o con Claudia Tovilla:
ctovilla@sclc.ecosur.mx

zzzzz      B E C A S
BECAS DE DOCTORADO EN
MODELACIÓN MATEMÁTICA PARA
ESTUDIANTES EXTRANJEROS.
Ofrece: El Departamento de In-
geniería Matemática de la Univer-
sidad de Chile (DIM) y el Centro
de Modelamiento Matemático y
Ciencias de la Información.
Fecha límite: 5 de junio.
Informes: Pablo Dartnell, Coor-
dinador de Postgrado, Departa-
mento de Ingeniería Matemática
de la Universidad de Chile, Casilla
 170-3, Correo 3, Santiago, Chile.
Página web: www.conacyt.mx/
conacyt/convocatorias/
becaschile.html

BECAS DE UN AÑO. Para que cien-
tíficos destacados realicen un pro-
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IBEROAMÉRICA (MUTIS).
Ciencias agropecuarias, humani-
dades, ciencias naturales y
exactas, ingeniería y medicina.
Ofrece: MUTIS España, Portu-
gal y países de América Latina.
Informes: Agencia Española de
Cooperación, Galileo 114, Col.
Polanco, C.P. 11550
Tels: (5) 280-0029, 280-0053
Fax: (5) 280-00-31
Correo electrónico:
aeci@compuserve.com.mx
Página electrónica:
www.aeci.org.mx

POSGRADO EN ESTADOS UNIDOS.
Para personal académico y
administrativo de instituciones de
educación superior.
Ofrece: Fulbright-García Robles.
Informes: Comisión México-
Estados Unidos, Londres 16,
planta baja, Col. Juárez.
Tel: (5) 211-0042 ext. 3473 y
3474
Correo electrónico:
becas@comexus.org.mx

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN
CIENCIAS SOCIALES.
Ofrece: McArthur-Ford-Hewlett.
Informes: Institute of
International Education, Londres
16, 2° piso, Col. Juárez.
Tels: (5) 703-0167 y 211-0042
ext. 3500 y 3510

DOCTORADO. Ciencia y Tecnología.
Ofrece: IIE/Fulbright-García
Robles/CONACyT. Los interesa-
dos deberán ser seleccionados por
tres instituciones patrocinadoras.
Informes: Institute of
International Education, Londres
16, 2° piso, Col. Juárez.
Tels: (5) 703-0167 y 211-0042
ext. 3500 y 3510

LICENCIATURA EN INGENIERÍA Y
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.
Ofrece: Fundación General

Electric. Programa de licenciatu-
ra de 5 años en instituciones
mexicanas.
Informes: Institute of
International Education, Londres
16, 2° piso, Col. Juárez.
Tels: (5) 703-0167 y 211-0042
ext. 3500 y 3510

BECAS PARA LICENCIATURA DE
IIE. Química, física, computa-
ción, literatura y artes. Apoyo
económico de instituciones de los
Estados Unidos para estudiantes
de licenciatura.
Lugar: Estados Unidos.
Informes: Institute of
International Education, Londres
16, 2° piso, Col. Juárez
Tel: (5) 703-0167 y 211-0042,
ext. 3500 y 3510

IIE/ FORD MC ARTHUR PARA
ESTUDIOS DE POSGRADO EN
CIENCIAS SOCIALES. Becas de
posgrado en ciencias sociales
para estudiantes sobresalientes.
Lugar: Estados Unidos
Informes: Institute of
International Education, Londres
16, 2° piso, Col. Juárez
Tel: (5) 703-0167 y 211-0042
ext. 3500 y 3510

IIE/ENCYCLOPEDIA BRITÁNICA
PARA ESTUDIOS DE PRE-GRADO.
Ciencias básicas, ciencias de la
computación o ingeniería. Apoyo
a egresados sobresalientes de
preparatorias mexicanas.
Lugar: Estados Unidos.
Informes: Institute of
International Education, Londres
16, 2° piso, Col. Juárez
Tel: (5)703-0167 y 211-0042
ext. 3500 y 3510

PROGRAMA COLUMBUS. Asistente
de profesores de español. Coloca-
ción de estudiantes y maestros
mexicanos por un año en escuelas
y universidades estadounidenses.

Lugar: Estados Unidos.
Informes: Institute of
International Education, Londres
16, 2° piso, Col. Juárez,
Tel: (5) 703-0167 y 211-0042
Ext. 3500 y 3510

Comisión México-Estados
Unidos para el Intercambio
educativo y cultural
Posgrado
Ciencias sociales, comunicacio-
nes, artes, admon, ciencias del
ambiente, admon. de de orgs. no
gubernamentales, humanidades,
educación, biblioteconomía,
recursos naturales y admon.
Informes: Institute of
International Education, Londres
16, 2° piso, Col. Juárez
Tel: (5) 703-0167 y 211-0042
ext. 3500 y 3510

PROGRAMA FULBRIGHT-GARCÍA
ROBLES PARA MAESTROS DE LA
FRONTERA.
Lugar: Estados Unidos
Cursos académicos, área de la
frontera norte. Se otorgan
reconocimientos a profesores y
profesionistas que impartan
cursos en instituciones de la
frontera norte.
Informes: COMEXUS, Bibliote-
ca Benjamín Franklin, Londres
16 primer piso, Col. Juárez, C.P.
06600
Tel: (5) 211-0042 ext. 3473, 3474
Correo electrónico:
becas@comexus.org.mx

Si desea mayor información, comuní-
quese al Departamento de Difusión de
ECOSUR con Tania Cruz:
Tel: (967) 818-83 ext. 4306.
Correo electrónico:
tcruz@sclc.ecosur.mx
Página web:
www.red.ecosur.mx/Direcciones/
Dir desarrollo/Difusion/
NOTICIAS/noticias.htm
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senta el último paso
de un diálogo de
dos años entre va-

rias instituciones: La
Fundación Kellogg,

ECOSUR, la Secre-
taría de Educa-
ción, el Instituto

Nacional Indigenista,
el DIF y la Secretaría de Turismo del Estado.

Resaltando la importancia de las vinculaciones
interinstitucionales, y a pesar de ser difícil lo-
grarlas, el proyecto Festival Rodante ha po-
dido atraer muy valiosas contribuciones de la
Secretaría de Educación y del Instituto Nacio-
nal Indigenista en términos de la asignación de
nuevo personal al equipo como reconocimien-
to del servicio que se brindará a la zona rural.
Basada en este éxito, La Casa de la Ciencia
está actualmente buscando otras maneras de
abrir caminos de desarrollo que fomenten la
innovación a través de la colaboración.

En 1998 La Casa de la Ciencia brindó ser-
vicios a 20,480 beneficiarios, provenientes en
su mayoría del municipio de San Cristóbal de
Las Casas. Como muestra, en un día típico de
febrero pasado La Casa de la Ciencia traba-
jó con cuatro diferentes actividades en cuatro
diferentes escuelas: “El Sistema Solar” en una
escuela rural en Chilil; una visita al zoológico
de Tuxtla Gutiérrez con estudiantes de
Telesecundaria de Jechvo; una plática con
transparencias sobre la reproducción humana
en Zinacantán; y “Matemáticas en el Mundo”
para una escuela urbana en las instalaciones de
La Casa de la Ciencia. Se calcula que los
beneficiarios en 1999 llegarán a más de
30,000, ya que ahora contamos con una co-
bertura mucho más amplia, nueva infraestruc-
tura y recursos humanos.

Es importante notar que esta segunda fase de
desarrollo no sólo implica un aumento en el

C on el inicio en enero del Festival
Rodante, un servicio de apoyo edu-

* Charles Keek

cativo a las comunidades rurales de los
Altos, se puede decir que La Casa de la
Ciencia ya entró en su segunda fase de

desarrollo. Inaugurado oficialmente
en marzo, el Festival repre-

número de beneficiarios y una ampliación del
campo de trabajo, sino también una profe-
sionalización de nuestros servicios. Por ejem-
plo, el área de Servicios Escolares está actual-
mente coordinada por un Asociado del
“Lawrence Hall of Science” de la Universidad
de Berkeley. Una parte importante de su fun-
ción es la adaptación e incorporación de nue-
vos materiales educativos desarrollados y pro-
bados por el “Lawrence Hall of Science”.
Esto significa que la didáctica empleada en
La Casa de la Ciencia está basada en las
más actuales corrientes teóricas y prácticas so-
bre la enseñanza y aprendizaje de la ciencia y
matemáticas, siendo además una experiencia
¡divertida para el estudiante! A largo plazo, se
pretende desarrollar una vinculación estrecha
con la Universidad de Berkeley, a través de
un proyecto de intercambio y capacitación y
un convenio sobre la adaptación, traducción y
distribución de sus publicaciones.

Gracias a los avances significativos en el área
de Servicios Escolares, se ha podido priorizar
el desarrollo de Servicios Públicos, principal-
mente los servicios de la Biblioteca José
Weber, para el año 1999. El plan de desarro-
llo incluye la búsqueda de nuevos acervos de
libros, la formación de una Biblioteca Ro-
dante para la zona rural, y la creación de un
Telecentro con acceso a Internet para estu-
diantes.

La integración de La Casa de la Ciencia al
Departamento de Comunicación y Difusión
de ECOSUR al principio del año es un indi-
cador de que la institución funge como un
enlace entre la población de niños y jóvenes
de los Altos de Chiapas  y ECOSUR, ofre-
ciendo nuevas oportunidades educativas para
la región.

La Casa de la Ciencia es una institución úni-
ca en el sureste, un camino que se abre para
que, con el apoyo de todos, los ciudadanos
del futuro tengan un acercamiento mayor y
más divertido a la educación, la ciencia y el
conocimiento. JJJJJ

* Charles Keek es el Director de La Casa de la
Ciencia.
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A B R I L
5-18: III Curso de Ecología Tropical de
Campo.
Sede: Estación Chajul, Reserva
Integral de la Biósfera Montes
Azules, Selva Lacandona, Chiapas.
Organiza: Estación Chajul, Selva
Lacandona, Instituto Nacional de
Ecología, SEMARNAP, Instituto de
Ecología, UNAM, Espacios Natura-
les y Desarrollo Sustentable, A.C.,
CECADESU.
Informes e inscripciones: Reserva
Integral de la Biósfera Montes
Azules, Av. Pachuca 418, Residencial
Hacienda, C.P. 29000, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.
Lab. Interacción Planta-Animal,
Instituto de Ecología, UNAM, A.P.
20-275, C.P. 04510, México, D.F.
Tel: (5) 622-9039

6-9: IV Semana Científica “Logros de
la Investigación para el Nuevo Milenio”.
Organiza: Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Ense-
ñanza (CATIE).
Informes: Elkin Bustamante,
CATIE 7170, Turrialba, Costa Rica.
Tel: (506) 556-6431
Fax: (506) 556-1533
Correo electrónico:
ebustama@catie.ac.cr
Página web: www.catie.ac.cr

12-17: Programa de Cooperación
Sur-Sur, módulo “Programas de Salud
Sexual y Reproductiva para Hombres”.
Profamilia (Colombia) ofrece
capacitación en nueve temas de salud
sexual y reproductiva a través del
Programa de Cooperación Sur-Sur.
Se ofrecen becas (financiadas por el

Agenda de Actividades
gobierno holandés) a los candidatos
seleccionados.
Informes: Programa de Coopera-
ción Sur-Sur en Salud Sexual y
Reproductiva Profamilia, Calle 34
#14-52, Bogotá, Colombia.
Tel: (571) 340-3680
Fax: (571) 338-3159
Correo electrónico:
sursur@profamilia.com

12-24: Curso Dendrología Tropical en
Costa Rica.
Organiza: Centro Científico
Tropical, San José, Costa Rica.
Duración: Cursos de 2 semanas
ofrecidos todos los años en varias
regiones de Costa Rica.
Informes: Humberto Jiménez Saa,
Coordinador Académico, Centro
Científico Tropical, Apartado 8-
3870-1000, San José, Costa Rica.
Fax: (506) 253-4963
Correo electrónico:
hjimenez@sol.racsa.co.cr

13-16: The First Canadian.
Organiza: CATIE- INBio.
Lugar: Santo Domingo de Heredia,
Costa Rica.
Informes: Werner Nader, INBio.
Tel: (506) 244-0690 y 0693
wnader@inbio.ac.cr

M A R Z O
21-23: XIX Reunión de la Asociación
Argentina de Ecología.
Lugar: Tucumán, Argentina.
Informes: Reunión AsAE, Labora-
torio de Investigaciones Ecológicas de
las Yungas (LIEY), C.C. 34, Yerba
Buena, 4107 Tucumán, Argentina.
Tel/Fax: 54 (81) 304-957
Fax: 54 (81) 254-468
Correo electrónico:
liey@tucbbs.com.ar

21-24: XIV Congreso Nacional de la
Asociación Mexicana de Miembros de
Facultades y Escuela de Nutrición
(AMMFEN) “El desarrollo de la
nutriología”.
Organiza: UNICACH y AMMFEN.
Lugar: Teatro de la Ciudad “Emilio
Rabasa”, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Informes: UNICACH, Unidad de
Estudios Superiores, Escuela de Nu-
trición, Calz. Dr. Samuel León Brin-
dis y Blvd. Ángel Albino Corzo No.
151, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.
Tel/Fax: (961) 146-36 y 219-57
Correo electrónico:
nutric@chis1.telmex.net.mx
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14-17: Congreso Internacional sobre
Tecnología.
Organiza: Asociación Mexicana de
Directivos de Investigación Aplicada
y el Desarrollo Tecnológico y el
Council of Industrial Research
Associations of the Americas.
Lugar: Hotel Hyatt Regency,
Acapulco, Guerrero, México.
Página web: www.adiat. org

16: Fecha límite para la inscripción al
certamen VIII Premio Banamex
“Atanasio G. Saravia” de Historia
Regional Mexicana 1998-1999.
Organiza: Fomento Cultural
Banamex, A. C.
Informes: Fomento Cultural
Banamex, A. C. Secretaría del Premio
Banamex “Atanasio G. Saravia” de
Historia Regional Mexicana. Palacio
Iturbide, Madero 17, mezzanine,
Centro Histórico, 06000, México, D.F.
Tel: (5) 225-0280
Fax: (5) 225-0068/79

19-23: BioVeg ‘99, Taller de Biotec-
nología Vegetal “Las proteínas vege-
tales y su implicación en la Biotec-
nología”.
Lugar: Ciego de Ávila, Cuba.
Organiza: Centro de Bioplantas,
Universidad de Ciego de Ávila, Cuba.
Informes: Dr. Justo L. González,
Secretario Ejecutivo BioVeg ‘99,
Centro de Bioplantas, Universidad
de Ciego de Ávila, Carr. a Morón
Km. 9, Ciego de Ávila, 69450, Cuba.
Tel/Fax: (53-33) 266-340
Correo electrónico:
bioquim@bioca.edu.cu
justo@bioca.edu.cu
cborroto@ceniai.inf.cu
Página web:
www.ceniai.inf.cu/ciencia/bioplanta

19-24: II Encuentro Indígena de las
Américas en Chiapas, Por la Diversidad
Natural, Cultural y Ecológica
Planetaria.
Lugar: San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas.

Informes: Sna Jtz’Ibajom, A. C.
Calle Tonalá 3-A, El Cerrillo, San
Cristóbal L.C., Chiapas, México, C. P.
29220
Tel/Fax: (01-967) 831-20
Correo electrónico:
snajtzibaj@laneta.apc.org
Página web: www.laneta.apc.org

26-30: I Congreso Colombiano de
Botánica.
Lugar: Bogotá, Colombia.
Organiza: Instituto de Ciencias
Naturales, Universidad Nacional de
Colombia.
Informes: Jaime Aguirre, Subdirec-
tor de Investigaciones, Instituto de
Ciencias Naturales, Universidad Na-
cional de Colombia, sede Bogotá.
A.A. 7495, Bogotá, Colombia.
Tel: 57 (1) 316-5000 ext. 11520,
11536 y 11503, 316-5305
Fax: 57 (1) 316-5365
Correo electrónico:
congreso@ciencias.ciencias.unal.edu.co

28-30: I Encuentro Latinoamericano
“Salud, Equidad y Género: Un Desafío
para las Políticas Públicas”.
Realización y ejecución: Red de
Género y Salud Colectiva
(ALAMES), Grupo de Trabajo de
Género y Salud (ABRASCO), Uni-
versidad de Brasilia (UNB), Núcleo
de Estudios de Salud Pública-Centro
de Estudios Avanzados Multidisci-
plinares.
Lugar: Brasilia, Brasil.
Informes: Sra. Pati, Núcleo de Es-
tudios de Salud Pública de la Uni-
versidad de Brasilia, SCLN 406,

Bloco A, Sala 224, CEP 70847-510,
Brasilia, Brasil.
Tel: (55) (061) 340-6629
Telefax: (55) (061) 340-6863
Correo electrónico:
unb.nesp@zaz.com.br

M A Y O
10 mayo-18 junio: Convocatoria de
Adiestramientos Internacionales en
la Temática de la Lucha Biológica,
para participar en su ciclo de
Adiestramientos Internacionales en
Lucha Biológica durante 1999.
Ofrece: Instituto de Investigaciones
de Sanidad Vegetal (INISAV).
Lugar: La Habana, Cuba.
Informes: Humberto Hernández
Castañeda, INISAV, Calle 110 #514
e/5a B y 5a. F, Palaya. Ciudad de la
Habana, Cuba.
Tel: (537) 295-232, 229-366,
226-788, 296-189
Fax: (537) 240-535, 229-366
Correo electrónico:
inisav@ceniai.inf.cu
Página web:
www.ceniai.inf.cu/ciencia/inisav

12-14: Internacional Conference on
Integrated Conservation and Development
Projects: Lessons Learned Linking
People, Protected Areas and Policies in
Tropical Americas, co-organizada por
CARE-Ecuador (SUBIR),
SANREM-Andean Project de la
Universidad de Georgia, y USAID-
Ecuador.
Lugar: Quito, Ecuador.
Informes:
Jody Stallings: jstallin@care.org.ec
SUBIR, CARE-Ecuador, Elo y
Alfaro 3334, 9 de Octubre, Quito,
Ecuador.
Robert Rhoades:
rrhoades@arches.uga.edu
SANREM-Andes, Department of
Anthropology, University of
Georgia, Athens, Georgia, USA.
Página web:
www.infoweb.co.cr/redlat
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12-15: Seminario Internacional sobre
Agrodiversidad Campesina.
Organiza: Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEMEX),
Centro de Investigación en Ciencias
Agropecuarias (CICA).
Informes: Centro de Investigación
en Ciencias Agropecuarias, Oficina de
correos 5, A.P. 3-D, C.P. 50120,
Toluca, Edo. de México.
Tel/Fax: (729) 655-52
Correo electrónico:
Dr. Carlos Arriaga Jordán
caj@coatepec.uaemex.mx
M.C. Cristina Chávez Mejía
ccm@coatepec.uaemex.mx
Página web: www.laneta.apc.org

17-19: Ias Jornadas Australes Interdisci-
plinarias sobre Mujer y Desarrollo:
Dilemas, Desafíos y Aprendizajes.
Lugar: Universidad Austral de
Chile, Ciudad de Valdivia, Chile.
Información: Estela Arcos G.,
Ias Jornadas Australes Interdisci-
plinarias “Mujer y Desarrollo”,
Universidad Austral de Chile, Casilla
567, Ciudad de Valdivia, Chile.
Tel: 56 (63) 221-423
Fax: 56 (63) 214-475
Correo electrónico:
jmujer@uach.cl

17 mayo-4 junio: Entrenamiento
de verano de tres semanas.
Ofrece: Universidad de Indiana,
“Summer Institute on Environmen-
tal Monitoring and Assessment-

Applications in the Americas”.
Informes: CIPEC, 408 N. Indiana
Avenue, Indiana University,
Bloomington, IN 47408, USA.
Tel: (812) 855-2230
Fax: (812) 855-2634
Correo electrónico:
cipec@indiana.edu
Páginas web:
www.infoweb.co.cr/redlat
www.indiana.edu/~cipec/training/
institute.html

20-22: Segundo Congreso Estatal de
Bibliotecología: Avances y Perspectivas de
la Bibliotecología en Chiapas.
Organiza: Facultad de Humanida-
des, Universidad Autónoma de
Chiapas.
Lugar: Biblioteca Central Universita-
ria, UNACH, Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Informes: Calle Canario s/n, Col.
Buenos Aires, Delegación Terán,
C.P. 29050, Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Tel/Fax: (961) 511-01
Correo electrónico:
gsarain@montebello.unach.mx

23-26: XXXIV Congreso Nacional de
Entomología.
Organiza: Universidad Autónoma
de Aguascalientes, Unidad de Estu-
dios Avanzados, Ciudad Universi-
taria.
Informes: M. en C. Jorge Padilla
Ramírez, ENEP-Iztacala, Laborato-
rio de Zoología, Av. de los Barrios
s/n, Los Reyes Iztacala, 54080,
Tlalnepantla, Edo. de México.
Tel/Fax: (5) 623-1212
Correo electrónico:
jorgepr@servidor.unam.mx

J U N I O
1-3: I Simposio Internacional de Lucha
Antivectorial en Instituciones de Salud.
Organiza: Hospital Clínico Quirúr-
gico Hermanos Ameijeiras.
Lugar: Ciudad Habana, Cuba.
Informes: Dr. Manuel Bastanzuri
Pagés, Lic. Ena Gainza Santos, San
Lázaro #701, C.P. 10300, Centro
Habana, C. Habana, Cuba.
Tel: (537) 576-065
Fax: (537) 335-036
Correo electrónico: epi@hha.sld.cu
INISAV, Calle 110 #514, e/ 5ta B y
5ta F, Playa, C. Habana, Cuba. Ing.
Ofelia Milán Vargas, Ing. Eduardo
O’Bourque Aguilera, Pizarra 22 2510.
Correo electrónico:
inisav@ceniai.inf.cu

7-11: Congreso Latinoamericano de
Ciencias Sociales y Medicina.
Organiza: International Forum for
Social Sciences in Health.
Lugar: Hotel Laguna Mar, Isla de
Margarita, Venezuela.
Informes: Laboratorio de Ciencias
Sociales (LACSO), A.P. 47795,
Caracas 1041-A, Venezuela.
Tels: (58 2) 661-9752, 693-1765
Fax: (58 2) 693-1765
Correo electrónico:
ifssh@reacciun.ve
Página web: www.ifssh.com

28 junio-2 julio: Curso Internacional
de Sanidad Vegetal (CISAV'99).
Ofrece: Instituto de Investigaciones
de Sanidad Vegetal (INISAV).
Lugar: La Habana, Cuba.
Informes: Humberto Hernández
Castañeda, INISAV, Calle 110 #514
e/5a B y 5a. F, Palaya. Ciudad de la
Habana, Cuba.
Tel: (537) 295-232, 229-366,
226-788, 296-189
Fax: (537) 240-535, 229-366
Correo electrónico:
inisav@ceniai.inf.cu
Página web: www.ceniai.inf.cu/
ciencia/inisav
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Calakmul: una región,
una reserva y

 un enorme reto
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México dan como resultado un espacio que
abre grandes posibilidades a la investigación
biológica y social. Uno de los territorios con
mayor potencial para el tipo de trabajo multi-
disciplinario que desarrolla ECOSUR es la re-
gión de Calakmul.

Con más de un millón de hectáreas de selvas
bien conservadas, Calakmul es quizá la por-
ción mexicana más representativa de la Gran
Selva Maya. Su paisaje se caracteriza por una
alfombra de vegetación tropical que incluye
especies como el chicle, el ramón, el cedro, la
caoba y el palo de tinte entre las más de 300
especies de árboles que hasta ahora han sido
identificadas.

La fauna de la región es una de las más ricas
en diversidad de especies en México, incluyen-
do, entre otras, a más de 250 especies de
aves, más de 30 especies de reptiles y anfibios
y más de 150 especies de mamíferos, muchas
de ellas en peligro de extinción.

La flora, la fauna y los grupos humanos asen-
tados en la zona —algunos descendientes de
los antiguos mayas— han vivido por tiempos
milenarios con las carencias y excesos de agua
propios de las selvas del Petén, adaptando sus
estrategias de vida a la estacionalidad de las
lluvias, a la dinámica de las aguadas —únicos
cuerpos de agua en la región— y a las efíme-
ras inundaciones anuales de las tierras bajas en
la época de lluvias. De esta forma, muchos or-
ganismos han evolucionado hasta alcanzar esti-
los de vida acordes con las cambiantes carac-
terísticas ambientales de la región.

Hasta principios de los años sesenta, Calakmul
y el Petén Guatemalteco permanecieron relati-
vamente aislados de la colonización humana,
en gran medida por las difíciles condiciones de
vida que ofrece una región forestal con estas
características ecológicas. El clima, la cerrada
cubierta vegetal, la falta de servicios y vías de
comunicación, pero primordialmente la falta
del vital líquido, fueron una barrera infran-
queable para muchas miradas “progresistas”
que soñaban con domar la selva.

Sólo algunas pequeñas comunidades mayas, los
campamentos temporales para la extracción de
chicle del árbol de zapote y una pequeña co-
munidad forestal que explotó la caoba y el ce-
dro persistieron en la región durante años. La
comunidad de Zoh-Laguna se estableció en la
región en los años 60 como un pequeño em-
porio de extracción de maderas preciosas, has-
ta agotar las grandes caobas.

Pero la baja densidad humana con la que
Calakmul se mantuvo hasta hace 30 años su-
frió un cambio cuando grupos de migrantes de
más de 20 estados de la República Mexicana
fueron exhortados a colonizar la región. De
esta forma, Calakmul se convirtió en la verda-
dera “última frontera” al recibir gente de una
enorme diversidad cultural, que reclamaba ser-
vicios y que luchaba por dominar la inclemen-
te “a veces húmeda, a veces seca” selva petenera.

En la actualidad, Calakmul conserva gran par-
te de su cubierta vegetal original, con sus co-
munidades de flora y fauna nativas aún en un
buen estado de conservación. Sin embargo,
poco a poco un nuevo cambio se ha venido
gestando en esta selva y las demás del Petén,
desde las entrañas mismas de nuestra moderna

Texto: Manuel Weber*
Fotografía: Gerardo García Gil*

e l mosaico de biodiversidad y caracte-
rísticas geográficas y culturales que se
entremezclan en la frontera sur de
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civilización llena de tecnología y que busca
constantemente la satisfacción de las necesida-
des humanas.

Aun cuando la población humana se mantiene
baja —con menos de 7 habitantes por kilóme-
tro cuadrado, existiendo alrededor de 50,000
personas provenientes de 26 estados de la re-
pública que hablan alrededor de 17 diferentes
lenguas indígenas y que están asentadas en casi
120 comunidades cam-
pesinas en el reciente-
mente decretado “Pri-
mer Municipio Ecológi-
co” de Calakmul—, las
selvas del Petén en Mé-
xico y Guatemala tienen
una de las tasas de inmi-
gración y natalidad más
altas de Latinoamérica.
La población migrante es
joven y la tasa reproduc-
tiva es de 6 hijos por
pareja (en promedio pa-
ra México y Guatemala).
Esto significa que la po-
blación se duplicará en
tres o cuatro años y se
quintuplicará en 15 años,
lo que nos conduce a
una gran demanda de
servicios y a una enor-
me presión sobre los re-
cursos naturales de la
región.

Algunos de los actuales
cambios en el paisaje de
la zona se deben en par-
te al proyecto turístico
“Mundo Maya”. Las zonas arqueológicas de
Becán, Chicanná, Xpujil y Calakmul son ahora
más accesibles y atractivas para el turismo, lo
cual ha propiciado el desarrollo de varios pro-
yectos hoteleros en la carretera Chetumal-
Escárcega. Inclusive se habla de la posibilidad
de construir una carretera que uniría los sitios
arqueológicos de Calakmul en México y Tikal
en Guatemala, para atraer a México el gran
turismo internacional de este último país. Esto
podría significar un corte longitudinal a través
de las dos Reservas de la Biósfera (Calakmul y

la Reserva de la Biósfera Maya, en Guatema-
la) más importantes de la Gran Selva Maya.

Las pujantes poblaciones humanas ejercen una
presión cada vez más fuerte sobre los recursos
naturales de la región. El cultivo de maíz como
medio de subsistencia sigue contribuyendo a la
deforestación, ahora a mayor escala, a la que
además se le suman las plantaciones de chile
jalapeño, sandía y otros productos que requie-

ren de mayor canti-
dad de tierra, agua e
insumos agrícolas.

Al casi agotarse las
maderas preciosas, la
extracción forestal ha
vuelto sus ojos a es-
pecies duras, como
el ciricóte, pukjté y
granadillo. La disponi-
bilidad de vías de co-
municación también
ha facilitado la cace-
ría por parte de los
campesinos y cazado-
res furtivos, ya que
éstas hacen posible la
compra y comercio
de municiones y car-
ne silvestre. La cap-
tura y tráfico ilegal
de fauna silvestre,
como pericos y tu-
canes, se ha incre-
mentado.

Ciertos cambios irre-
versibles en el paisaje
ya son evidentes al

observar las imágenes de satélite o fotografías
aéreas tomadas hace 5, 10 y 15 años. Éstos se
observan mayormente a lo largo de las carre-
teras principales que cruzan la región de
Calakmul de norte a sur —de Campeche a
Xpujil—, y de este a oeste —de Chetumal a
Escárcega—. Las manchas azules de deforesta-
ción contrastan con el tapete rojo de vegeta-
ción, avanzando como una enfermedad conta-
giosa en una piel sana y aterciopelada y carco-
miendo poco a poco la flora a partir de las ca-
rreteras y de las comunidades principales.
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Para hacer más grave la de por sí precaria si-
tuación, las características de crecimiento po-
blacional y migración humana en el Petén gua-
temalteco son aún mayores que en Calakmul.
La guerrilla guatemalteca dejó sin tierras a una
enorme cantidad de campesinos de los altos y
costa guatemaltecas, que han estado migrando
hacia el Petén y que presentan una de las tasas
de crecimiento poblacional más altas en el
mundo. Muchos de los refugiados guate-
maltecos en México que serán repatriados a
Guatemala serán ubicados en el Departamen-
to del Petén.

MigraciónMigraciónMigraciónMigraciónMigración
La situación de la zona fronteriza, particular-
mente de Chiapas, ha estado caracterizada por
los importantes flujos migratorios de la región
centroamericana. La presencia de un elevado
número de refugiados guatemaltecos en cam-
pamentos situados a lo largo de la frontera
constituye uno de los problemas más impor-
tantes de la región de Calakmul.

Entre 1980 y 1985 el flujo de migrantes cen-
troamericanos presentó un notable incremento,
determinando que en la actualidad cerca de
25,000 refugiados se encuentren asentados en
el estado de Chiapas, 10,000 en el estado de
Campeche y 10,000 en Quintana Roo. A esta
población se suma un importante número de
refugiados dispersos en zonas campesinas.

Estos grupos presentan condiciones de depen-
dencia económica y marginación que se su-
man a las dificultades de su condición política.
A la vez, el paso de transmigrantes hacia Esta-
dos Unidos y las migraciones temporales de
trabajadores guatemaltecos, salvadoreños y
hondureños a la región del Soconusco y a las
zonas turísticas de Quintana Roo, plantean si-
tuaciones especiales en términos económicos,
de salud y de desarrollo social.

Desde el punto de vista nacional destacan las
migraciones campesinas hacia las selvas tropica-
les, fenómeno que ha estado asociado fuerte-
mente a la deforestación y perdida de biodiver-
sidad en la zona. A la vez, la región se carac-
teriza por una activa dinámica de urbanización
en torno a polos de desarrollo, particularmen-
te la zona turística de Quintana Roo. Fotografía: Mario Alberto Osorio Díaz*
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EL RETOEL RETOEL RETOEL RETOEL RETO
Seguimiento y Monitoreo de ProyectosSeguimiento y Monitoreo de ProyectosSeguimiento y Monitoreo de ProyectosSeguimiento y Monitoreo de ProyectosSeguimiento y Monitoreo de Proyectos
Siendo el concepto de proyecto la unidad de traba-
jo más importante de la estrategia institucional
de investigación de ECOSUR, es derecho y
responsabilidad de cada investigador el dar se-
guimiento y establecer los mecanismos de
monitoreo necesarios para los proyectos de los
que es responsable. Sin embargo, para avanzar
hacia el objetivo de la mutidisciplinariedad de
proyectos y para lograr una conexión entre los
objetivos que persiguen los diferentes investiga-
dores de las Unidades involucradas en la re-
gión Calakmul-Silvituc y los objetivos del Plan
Estratégico Institucional 1998-2002, se hace ne-
cesario establecer un mecanismo de seguimien-
to y monitoreo de proyectos que permita logra
los objetivos de esta Estrategia General de Tra-
bajo en la región.

Para ello, se propone establecer el Comité
“Calakmul-Silvituc” en el Seminario de Fronte-
ra Sur como el grupo colegiado de enlace para
llevar al cabo este seguimiento y monitoreo de
proyectos.

Incorporación al SeminarioIncorporación al SeminarioIncorporación al SeminarioIncorporación al SeminarioIncorporación al Seminario
de Frontera Surde Frontera Surde Frontera Surde Frontera Surde Frontera Sur
La idea del Seminario de Frontera Sur, que
comenzó en la Unidad Campeche en agosto de
1996 por iniciativa del Dr. Jorge Luis Cruz
Burguete, es ideal para crear un foro interno
de discusión, vinculación, intercambio de infor-
mación y planeación de proyectos de trabajo
para la región Calakmul-Silvituc. Así, un pri-
mer libro sobre los trabajos desprendidos de
este ejercicio se encuentra en proceso editorial.

Interacción e intercambioInteracción e intercambioInteracción e intercambioInteracción e intercambioInteracción e intercambio
de informaciónde informaciónde informaciónde informaciónde información
Para lograr una efectiva interacción e inter-
cambio de información entre proyectos, unida-
des e investigadores, se llevan a cabo reunio-
nes cuatrimestrales, en el marco del Seminario
de Frontera Sur, en las que los responsables
de proyectos analizan y discuten los avances y
productos de los mismos, a fin de estudiar las
propuestas y protocolos para las nuevas líneas
de investigación.

Otra herramienta utilizada es el foro virtual
Selva Maya (selvamaya@listserv.vt.edu), meca-

nismo de comunicación permanente inter e
intra institucional que permite a los investiga-
dores discutir, difundir los resultados parciales
o finales de sus proyectos.

VinculaciónVinculaciónVinculaciónVinculaciónVinculación
El establecimiento de un sub-programa de vin-
culación con el sector social en la región de
Calakmul es de vital importancia para cumplir
con la Estrategia Regional. Es urgente incre-
mentar las relaciones con grupos, organizacio-
nes campesinas e instituciones que actualmen-
te se encuentran trabajando en proyectos de
planeación y desarrollo de la región, para así
conjuntar esfuerzos.

Docencia en el Posgrado de Docencia en el Posgrado de Docencia en el Posgrado de Docencia en el Posgrado de Docencia en el Posgrado de ECOSURECOSURECOSURECOSURECOSUR
La carencia de infraestuctura propia para rea-
lizar proyectos de investigación con una mayor
participación de estudiantes ha limitado en
gran medida su integración a éstos. La colabo-
ración de estudiantes, especialmente de Maes-
tría, en los actuales proyectos de investigación
—en marcha y en proceso— en la región
Calakmul-Silvituc es fundamental para el desa-
rrollo de los mismos. Por ello, se propone in-
crementar las ponencias y charlas (formales e
informales) en el Seminario Institucional de la
Unidad San Cristóbal para aumentar la moti-
vación y contacto con los estudiantes de la
Maestría interesados en trabajar en la región.

Calakmul representa un enorme reto para El
Colegio de la Frontera Sur: el de contribuir
al  desarrol lo sustentable de una de las
regiónes prioritarias para la conservación en
México. No es de ninguna manera una tarea
fácil y los investigadores de ECOSUR que
actualmente realizamos proyectos en la re-
gión, lo sabemos claramente. Calakmul no es
una región fácil de trabajar. Las difíciles
condiciones de campo, el duro clima campe-
chano, la falta de información básica, pero
sobre todo la velocidad con la que se están
transformando los ecosistemas forestales de
la región, son algunas de las principales limi-
tantes que es necesario afrontar.

En la actualidad estamos trabajando en
ECOSUR en más de 13 proyectos de investi-
gación en la región, dentro de las tres divisio-
nes institucionales y con tres de las cinco Uni-
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dades regionales involucradas en dichos pro-
yectos, que van desde los inventarios biológi-
cos (Carmen Pozo y colaboradores en Che-
tumal) hasta la caracterización del uso del sue-
lo (Ignacio March, Gerardo García-Gil y cola-
boradores en San Cristóbal) y la obtención de
información sobre tendencias agrícolas hacia
un ordenamiento territorial (Juan Manuel Pat y
colaboradores en Campeche y Chetumal). Son
alrededor de 17 los investigadores (titulares,
asociados e invitados) involucrados en di-
chos proyectos, con vínculos académicos,
técnicos o de financiamiento con institucio-
nes de prestigio mundial y nacional como el
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF),
CONABIO, CONACyT, MacArthur
Fundation y Universidades como Stanford,
Harvard y Clark.

La Estrategia Regional Institucional de ECOSUR para la Reserva de la Biósfera de Calakmul durante los años 1999-2002 documenta, organi-
za y regula las tres actividades sustantivas (investigación, vinculación y posgrado) de la institución en las unidades académicas de Campe-
che, Chetumal y San Cristóbal de las Casas. El siguiente cuadro muestra las líneas de investigación actuales, potenciales y necesarias para
el futuro en las tres Unidades Académicas y en las tres Divisiones de ECOSUR involucradas en la región Calakmul-Silvituc:

Unidad División Línea de Investigación actualmente con proyectos

Chetumal Población y Salud Cambios en el uso del suelo (enfoque agroecológico)

San Cristóbal L.C. Conservación de la Biodiversidad Cambios en el uso del suelo (enfoque eco-paisajístico)

Campeche Conservación de la Biodiversidad Caracterización de hábitats críticos para vertebrados (anfibios, reptiles y venados)
Chetumal Inventario y monitoreo de vertebrados (anfibios, reptiles y venados)

Chetumal Conservación de la Biodiversidad Composición, estructura y monitoreo fenológico de la vegetación
Ecología del paisaje (enfoque sobre arquitecturas de la vegetación)

Inventario y monitoreo de invertebrados (mariposas)

Campeche Conservación de la Biodiversidad Efectos de la fragmentación de hábitats en poblaciones de vertebrados (venados)
Manejo de vida silvestre (venados, mamíferos cinegéticos)

Unidad División Línea de Investigación propuesta o en proceso

Campeche, Chetumal Población y Salud Cambios en el uso de suelo (enfoque eco-sociológico)

Campeche Población y Salud Ecología humana (adaptabilidad de poblaciones rurales)

Campeche, Chetumal Conservación de la Biodiversidad Etnobiología (etnobotánica y etnozoología maya)
San Cristóbal L.C.

Chetumal Conservación de la Biodiversidad Manejo de vida silvestre (aves cinegéticas)

Unidad División Línea de Investigación necesaria en el futuro

Campeche Conservación de la Biodiversidad Planeación y diseño ambiental (Áreas Naturales Protegidas)
Chetumal Efectos de la fragmentación del hábitat en otros taxa

(plantas, invertebrados y vertebrados)

Campeche Población y Salud Epidemiología Tropical (leishmaniasis, desnutrición, otras)

Campeche Conservación de la Biodiversidad Indicadores biológicos de conservación de la biodiversidad
Monitoreo ecológico integral de largo plazo (Long Term Ecological Monitoring)

Sin embargo, para ECOSUR la región de
Calakmul no es sólo un enorme reto, represen-
ta también la posibilidad de consolidar y de-
mostrar una vez más su liderazgo como la ins-
titución científica de referencia en la frontera
sur de México.  JJJJJ

* Manuel Weber ha sido investigador en el Institu-
to de Ecología de Durango, en la UAEM y ECOSUR,
en donde es coordinador de la Unidad Campeche. Es
también coordinador de Investigación en México del
Center for Conservation Biology (Universidad de
Stanford).

* Gerardo García Gil y Mario Alberto Osorio
Díaz son investigadores del proyecto “Uso actual del
suelo y estado de conservación de la Reserva de la
Biósfera de Calakmul, Campeche”, del Departamento
de Ordenamiento Ecológico y Áreas Silvestres de
ECOSUR.
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cientemente creado (1997) Muni-
cipio de Calakmul. Limita al este
con el estado de Quintana Roo y
al sur con la República de Gua-
temala. Las coordenadas extremas
en que se ubica la Reserva son
los 19°15’ y 17°45’ latitud norte
y 90°10' y 89°15' longitud oeste.

La RBC fue establecida mediante
Decreto Presidencial publicado en
el Diario Oficial de la Federación
el 23 de mayo de 1987. En 1993
ingresó a la Red Internacional del
Programa El Hombre y la Biós-
fera (MAB) de la UNESCO. Asi-
mismo, está considerada dentro

de las 25 áreas piloto para nue-
vos sistemas de manejo y admi-
nistración del Programa de Áreas
Naturales Protegidas de México
1995-2000, e incluida dentro del
Programa de Conservación de la
Biodiversidad en Áreas Naturales
Protegidas Selectas de México,
parcialmente financiado por el
Global Environmental Facility
(GEF).

La RBC comprende una exten-
sión total de 723,185-12-50 hec-
táreas y cuenta con dos zonas
núcleo. La primera de ellas se si-
túa en la porción norte de la Re-
serva, con una superficie de
147,915-50-00 hectáreas. La se-
gunda se ubica al sudeste de la
Reserva y cuenta con una super-

Tomando en cuenta los factores
socioeconómicos, la historia del área
puede dividirse en 6 períodos:

Las entradas, conquista y período de
las misiones (1524-1690)
Durante éste la RBC se localizaba en lo
que Chamberlain (1948) identificó como
las provincias mayas de Acalán y Uyamil
Chetumal, en Cehache o Mazatlán, y la
parte norte de los territorios del Petén
ltzá. La entrada de Cortés (1524-1525),
seguida por la de Alfonso Dávila (1541)
(Zemurray Stone, 1932), más las accio-
nes de Dávila en el área de Uyamil,
Chetumal (1531) (Chamberlain, 1948)
dejaron pocos detalles acerca de las
poblaciones y de sus condiciones, lo que
demuestra que las comunidades mayas
no eran receptivas a la penetración
española ni a la conquista.

Posteriormente Scholes y Roys (1968)
describen al área ocupada por mayas y
por emigrantes de las zonas conquistadas
de las poblaciones coloniales. Jones
(1989) sugiere una población de 20,000
mayas, que usaban el cultivo tradicional
de la milpa y actividades relativas a la
cacería, comerciaban con áreas vecinas
y recibían tecnología y otras influencias

Características de la región

Calakmul-Silvituc

Historia de
Calakmul
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L
a Reserva de la Biósfera
de Calakmul (RBC) se lo-
caliza al sudeste del estado
de Campeche, en el re-

La Reserva de la Biósfera de
Calakmul se localiza al
sudeste de Campeche,
limitando con Quintana Roo
y Guatemala, en el corazón
de la Península de Yucatán.
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ficie de 100,345-00-00 hectáreas.
Esto hace un área total de zona
núcleo de 248,260-50-00 hectá-
reas, con una zona de amortigua-
miento de 474,924-62-50 hectá-
reas. El límite oeste de la zona de
amortiguamiento de la Reserva
queda, en su punto más cercano,
a sólo 40 km. del extremo este
del nuevo municipio de Escárcega.

La RBC representa la mayor re-
serva mexicana de bosque tropi-
cal, cuyas características climato-
lógicas, edafológicas y de vegeta-
ción muy particulares tienen la
peculiaridad de conformar una
mezcla de selvas altas y medianas
con selvas bajas temporalmente
inundables y vegetación acuática.
Calakmul está lejos de poderse
considerar como una región de
alto endemismo en cuanto a su
flora, aunque sí cuenta con cier-
ta representación endémica a ni-
vel de la península de Yucatán
(Estrada, 1986, citado por Flores
et al., 1990).

El clima de la región es cálido
subhúmedo. La precipitación
anual es de 600-1200 mm. y el
promedio de temperatura es de
26o C. La estación de lluvias va
de junio a octubre. La región

presenta una estacionalidad mar-
cada por las lluvias. Sin embargo,
el gradiente de humedad de sur a
norte que ocupa la región y la
variabilidad de microtopografía y
tipos de suelo seguramente influ-
yen en la fenología de los árboles.
En general, la vegetación en el
área sur es más alta y menos
caducifolia que en el norte. La
vegetación está integrada por un
mosaico de selvas con diferentes
características que responden
principalmente a influencias cli-
máticas y edafológicas (Miranda
1958). Por lo menos seis tipos de
vegetación ocupan extensiones
considerables (Esteban Martínez,
com. pers.):

Selva mediana subperenni-
folia: Esta selva tiene una altura
promedio de entre 25 y 35 m.
Menos de la mitad (del 25 al
50%) de los árboles dominantes
pierden sus hojas. Las principales
especies arbóreas son el zapote
(Manilkara zapota), pukjte (Bucida
buceras), tabaquillo (Alseis yucata-
nensis), katalox (Swartzia cubensis),
caoba (Swietenia macrophylla), ya’ax-
nik (Vitex gaumeri), ramón (Brosi-
mum alicastrum) y guaya (Talisia
olivaeformis) (Miranda 1958,
Rzedowski 1978).

de origen colonial. El acceso al área era
por rutas terrestres desde el norte por
Campeche y Yucatán, y por el río Sibun
por el este. El área fue una ruta de
tránsito para los maya itzaes indepen-
dientes del Petén. Después de la derrota
de los itzaes en 1696-1697, se construyó
un camino real en el área del Petén del
Lago ltzá que unía el norte de Yucatán
con el área de la Reserva.

Área de refugio fronterizo
(1700-1840)
En esta época la actividad económica de
la península se concentró principalmente
en el norte. El mapa de 1848 de la
península de Yucatán hecho por la
sociedad de Geografía y Estadística
(Estadística de Yucatán, 1853), muestra
solamente algunos ranchos dispersos
unidos por veredas, una que iba hacia el
suroeste del lago Península y dos desde
el norte; todas se unían antes de
alcanzar el Lago Petén. Concepción,
Chumcruz y San Felipe son los nombres
de los lugares identificados en el área.

Los estudios de Grant Jones (1981, 1983,
1986 y 1989) sugieren que el área
siempre estuvo poblada por los descen-
dientes de las comunidades mayas
anteriores a la conquista y por una
continua afluencia de mayas que
escapaban tanto de la sociedad colonial
como de los disturbios de los primeros
años de la independencia nacional. El
área estaba alejada de las costas o de
otros medios de extracción de los
recursos forestales, esto no significa que
el comercio y los productos forestales no
fueran cambiados, sino que la escala de
contacto y comercio no fue suficiente-
mente grande para atraer la atención
oficial.

El período de la independencia maya
(1850-1901)
Este período se caracterizó por la co-
múnmente conocida “guerra de castas”
(1847-1851). Los sectores mestizos se
opusieron a los mayas rebeldes y éstos

20
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Selva mediana subcaducifolia:
Los árboles dominantes tienen
entre 25 y 35 m. de altura. Más
de la mitad (del 50 al 75%) de
éstos pierden sus hojas entre
marzo y mayo. Entre las especies
primordiales se encuentran el
tsalam (Lysiloma bahamense), ha’bin
(Piscidia piscipula), cedro (Cedrela
odorata), ya’axnik (Vitex gaumeri),
así como el Coccoloba cozumelensis,
Guettarda combsii, y Simarouba glau-
ca (Miranda 1958, Rzedowski
1978).

Selva baja subperennifolia:
Los árboles dominantes tienen
menos de 15 m. de altura. Me-
nos de la mitad (del 25 al 50%)
de los árboles pierden las hojas
entre marzo y mayo.

Selva baja subcaducifolia: Al
igual que la anterior, en esta selva
los árboles dominantes tienen me-
nos de 15 m. de
altura. Sin embar-
go, más de la mi-
tad de los mis-
mos pierden sus
hojas en la época
seca.

Tintal o selva
baja inundable:
selva baja o me-
diana subdecidua,
con árboles de 8
a 12 m. de altura.
Predomina el pa-
lo de tinte (Hae-
matoxylon campe-
chianum). Se distri-
buye en los bajos,
depresiones con suelo plano y
profundo en donde se acumula el
agua de lluvia temporalmente. Las
especies genéricas en esta comu-
nidad son, además del palo de
tinte, Achatocarpus nigricans, Bucida
buceras, Coccoloba cozumelensis,
Croton reflexifolius, Eugenia lundelli,

Hampea trilobata, Hyperbaena win-
zerlingii, Jatropha gaumeri y Sebas-
tiana adenophora (Miranda 1958).

Vegetación sabanoide inun-
dable: Las sabanas están consti-
tuidas por gramíneas y ciperáceas
con árboles dispersos. Las espe-
cies comúnmente asociadas con
las sabanas son el nanche (Byrso-
nima crassifolia), tachicon (Curatella
americana) y el güiro (Crescentia
cujete). Los suelos de la sabana
son similares a los del Tintal,
pero no llegan a inundarse.

La Fauna de la región de Calak-
mul está constituida por especies
tropicales y especies de climas
templados. Calakmul es relevante
por su representación de mamí-
feros. Se encuentran cinco de las
seis especies de felinos de Méxi-
co, seis de las siete especies de
marsupiales, dos de las tres de

primates, dos de
las cuatro de en-
dentados, tres es-
pecies de vena-
dos y dos de pe-
caríes. También
existen más de
250 especies de
aves y cerca de
80 especies de
reptiles. Aunque
no cuenta con
vertebrados en-
démicos, la Re-
serva contiene un
número conside-
rable de especies
animales conside-
radas raras, ame-

nazadas o en peligro de extinción.

La Reserva es atravesada por la
prolongación de la carretera fede-
ral peninsular Escárcega-Che-
tumal (internacional) y por dos
carreteras secundarias que bor-
dean la Reserva del lado este. De

huyeron hacia Belice y se internaron en
Campeche en busca de refugio. Con la
transformación del distrito de Campeche
en estado (1857-1863), se incorporó el
territorio que ocupaban los Icaiché o
mayas nobles. El establecimiento de
relaciones fronterizas con Guatemala y
la colonia inglesa de Honduras Británica
por las autoridades federales, provocó
que la zona sureste del estado de
Campeche cobrara importancia económi-
ca; como resultado de esto la industria
del chicle se convirtió, en el año de
1890, en un importante foco de actividad
económica. Durante este período las
actividades forestales eran mínimas aún,
pero se había reconocido y establecido
claramente su potencial. Lo que todavía
no se poseía era la capacidad de penetrar
y explotar estos recursos.

Fase uno de la explotación forestal
(1901-1940)

Se caracterizó por la apertura del área
forestal a capital extranjero, que controló
11’363,636 hectáreas de territorio
campechano antes de 1910 y de cuyo
aprovechamiento se registra fueron
exportados 10 millones de kilos de
chicle, representando el 50% de la
producción nacional (Konrad, 1991).
Durante la Primera Guerra Mundial
creció la demanda de productos
forestales, provocando que los asen-
tamientos humanos en los campos de
chicle incidieran sobre el aprovecha-
miento de los recursos faunísticos.
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Aunque no cuenta
con vertebrados

endémicos, la
Reserva contiene

un número
considerable de

especies animales
consideradas raras,
amenazadas o en

peligro de extinción.
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estas últimas,
el camino que
se extiende del
sureste de Ho-
pelchén al cru-
ce de Xpujil
sobre la carre-
tera Escárce-
ga-Chetumal
es quizá más significativo para la
Reserva, ya que corta en la parte
norte la zona núcleo norte y la
de amortiguamiento.

Más aún, desde hace algún tiem-
po es prioritaria para el gobierno
estatal la conversión de esta ruta
en una vía de comunicación pri-
maria que enlace la capital del es-
tado con la aislada pero cada vez
más poblada zona sureste del in-
terior del estado. El camino que
se prolonga hacia el sur desde el
cruce de Xpujil hasta la frontera
con Guatemala es un trampolín
de ingreso a la zona núcleo sur
para los colonizadores atraídos
por la apertura de nuevas vías
de comunicación.

La RBC es una zona que ha
sido extensamente perturbada en
el pasado y continúa bajo una
considerable presión en el pre-
sente. Por esto la filosofía del
manejo de la Reserva debe to-
mar en cuenta las siguientes con-
sideraciones:

1. La RBC se localiza en lo que
es la zona de asentamientos fron-
terizos más activa del estado de
Campeche.

2. Su riqueza y abundancia bio-
lógica, sobre todo en vertebrados,
es uno de los valores ambientales
que requiere de atención inmedia-
ta para su conservación.

3. La presión sobre los recursos
naturales contenidos en la reserva

va en aumen-
to al no existir
suelos de cali-
dad que per-
mitan desarro-
llar una estra-
tegia de diver-
sificación de
a c t i v i d a d e s

productivas entre las comunida-
des del área.

4. La explotación de sus recursos
potencialmente comerciales se
está agotando y no existen alter-
nativas de producción para los
habitantes que se dedican a estas
actividades.

La RBC contiene uno de los
agrupamientos de zonas arqueo-
lógicas de la cultura maya más
sobresalientes del país, entre las
que destacan Calakmul, El
Ramonal, Xpujil, Becan, Chi-
canná y Hormiguero, y donde se
encuentran 6,250 estructuras ar-
queológicas, 108 estelas, una
muralla de 6 metros de altura,
un elaborado sistema hidráulico
y dos tumbas reales. Estas ca-
racterísticas culturales, sumadas
a su importancia como centro
urbano y comercial ,  hicieron
que Calakmul se convirtiera en
un importante centro maya del
período Clásico que rivalizó en
tamaño con Tikal, por lo que
es considerada uno de los ar-
chivos prehispánicos más valio-
sos de Mesoamérica. Sus apro-
ximadamente 525 sitios arqueo-
lógicos, algunos con textos di-
násticos todavía desconocidos,
hacen que la zona sea clave
para el entendimiento del desa-
rrollo del área maya a través
del tiempo.

El grado de conservación ar-
queológica de la región es acep-
table, ya que aún existen edifi-

Hacia fines de la década de 1930 y con
el apoyo de las reformas cardenistas,
aumentó la intervención de empresarios
campechanos y regionales en la
producción, remplazando a las compa-
ñías extranjeras. Iniciando la segunda
guerra mundial, la superficie forestal del
estado fue dividida en áreas concesio-
nadas, trabajadas por 50 empresarios,
que variaban de 5,000 a 50,000 hectá-
reas. Los resultados de estos eventos
afectaron al estado entero con un
importante impacto ecológico y una
transformación gradual de los patrones
de asentamientos humanos, que se
convirtieron en la base de la expansión
agrícola, ganadera, deforestación y otras
intervenciones humanas en un área de
selva tropical que antes no había sido
afectada.

El mapa oficial dibujado en 1902, cuando
se creó el territorio de Quintana Roo,
enseña que éste se hallaba completamen-
te cubierto de veredas, mientras que el
área de Calakmul sólo muestra una ve-
reda. A principios del siglo XX la zona de
la Reserva permaneció sin tocar, cuaren-
ta años más tarde ese aislamiento había
sido transformado irreversiblemente.

Fase dos de la explotación forestal
(1940-1960)

Se intensifica la extracción de chicle y
madera realizada por empresarios de
Hopelchén, Campeche y Champotón, y
por la cooperativa de Los Chenes. Las
tradicionales rutas de acceso (veredas)
fueron cambiadas por pequeñas avione-
tas, que usaban las pistas aéreas de las
centrales chicleras.
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cios completos construidos den-
tro de otros más recientes. Su
problemática radica en que han
sido objeto de saqueos hasta el
inicio de la década pasada, cuan-
do los propios campechanos y la
nación en general empezaron a
mostrar más interés por conocer,
conservar e investigar sus vesti-
gios prehispánicos y los benefi-
cios que les podía ofrecer lo que
antes formaba parte de una de
las varias actividades extractivas
que caracterizaban la economía
del estado.

Ciudades como La Muñeca, si-
tuada a 35 km. aproximadamente
al noroeste de Calakmul, y Uxul,
al sureste de Calakmul y cerca de
la frontera con Guatemala, cons-
tituyeron un centro tributario im-
portante. Oxpemul también desta-
ca por su ubicación y el tamaño
de su arquitectura, al igual que los
sitios arqueológicos de El Hormi-
guero, Becan y su fosa, Chicanna
y otras ciudades de la región de
Río Bec, con torres iconografia-
das y en algunos casos, túneles
con escaleras, como los de Xpujil,
y las fachadas altamente decora-
das de Hochob.

Los ferrocarriles establecieron una
infraestructura que permitió el acceso
continuo para la extracción de recursos
forestales e hizo viable la existencia de
nuevos asentamientos humanos que se
sumaron a los de los mayas tradiciona-
les. A fines de la Segunda Guerra
Mundial, la demanda de chicle disminu-
yó y la población dedicada a la actividad
estableció asentamientos permanentes.
Con el programa cardenista, se dio
estabilidad y permanencia, a organiza-
ciones ejidales a través de dotación de
tierras con título de propiedad. La Ley
Forestal controló y reguló la explotación
de los recursos forestales (chicle y
madera).

A mediados de la década de 1960, la
demanda internacional de chicle con-
tinuó en una espiral descendente. Las
áreas concesionadas a particulares se
designaron como tierras ejidales y enton-
ces el único grupo autorizado para ex-
plotar el chicle fue la cooperativa Los
Chenes. Aumentó la presión sobre las
tierras del área, ya que los grupos huma-
nos asentados aclaraban la tierra me-
diante el uso tradicional del sistema de
roza-tumba-quema para cultivar y criar
ganado. La demanda local y nacional de
madera aumentó y con las carreteras y
la tecnología moderna (camiones y trac-
tores), la industria de la madera reem-
plazó al chicle como principal actividad
forestal. Estas presiones han tenido
implicaciones ecológicas significativas.

La disminución de las especies, en
algunos casos su virtual extinción, ha
sido el primer resultado. Además del uso
de la tierra con propósitos de alimenta-
ción, extracción de madera y chicle, la
sociedad industrial ejerce un impacto
adicional sobre el área a través de
incursiones clandestinas en busca de
especies exóticas (aves, mamíferos,
reptiles), productos comercializables
(pieles de lagarto y de venado) y la
satisfacción de actividades recreacionales
(cacería deportiva de aves y mamíferos).
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Además, existen en la región re-
gistros de asentamientos colonia-
les y humanos relacionados con
la Guerra de Castas y los hatos
y centrales chicleros, incluyendo
la Central de Buenfil, a 10 km.
al noreste de Calakmul, y aserra-
deros como Zoh Laguna, que
seguramente tienen un papel
protagónico en la historia de la
Reserva, en tanto que ayudarán
al mejor comprendimiento de la
vida de las poblaciones indígenas
de la zona a lo largo del tiempo,
así como la de los chicleros,
madereros y ejidatarios que ha-
bitan dentro y alrededor de la
Reserva.

Aunque las épocas húmeda y
seca, con cambios de mayor y
menor humedad en cada esta-
ción, son características interesan-
tes en el área dentro de la mis-
ma estación, la ubicación de la
Reserva con respecto al riesgo de
ciclones y huracanes es más im-
portante. En comparación con la
costa del este y la parte norte de
la península de Yucatán, la Reser-
va ha tenido un impacto “mode-
rado” de huracanes que modifica
el comportamiento de su clima
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Acontecimientos recientes
(1960-1990)
Este período se caracterizó por mejores
accesos al área, aumento en la pobla-
ción, deforestación más intensa,
aumento en la presión sobre la flora y la
fauna y un mayor grado de incorpora-
ción económica al estado y al país. Los
avances en arqueología, historia,
botánica y otras ciencias produjeron una
nueva visión de lo que el área de la
Reserva ha representado en el pasado.

Por otro lado, la preocupación nacional e
internacional —cuya culminación fue
la Reunión Cumbre de la Tierra en Río
de Janeiro en 1992— ha ligado
firmemente los conceptos de bienestar
del mundo y de sobrevivencia de los
ecosistemas de selva tropical. Se
reconoció que la deforestación masiva de
las selvas tropicales afecta irreversible-
mente su capacidad de recuperación. Las
relaciones entre variedades aún
desconocidas de plantas y animales en
una sola hectárea de selva tropical, que
los antiguos mayas ya conocían, son
complejas y frágiles.

La RBC representa, en el contexto
nacional, un área que ha sido poco
afectada por la conquista y la interven-
ción de la sociedad industrial. Por lo
tanto, representa un lugar y una
oportunidad para revertir el reconocido
proceso de degradación ecológica
generado por muchas prácticas sociales
contemporáneas.  JJJJJ

(Konrad, 1991). En los 120 años
entre 1871 y 1990, cerca de 14
tormentas ciclónicas mayores han
afectado el área, con intervalos
aproximados de 8.5 años.

La combinación de fuertes vien-
tos y lluvias excesivas no sólo
destruye parcialmente el follaje
selvático y los llanos cultivados
con milpa, inunda las áreas bajas
y afecta a los árboles maduros,
sino que la siguiente estación seca
puede ocasionar incendios fores-
tales extensos. El daño causado
por los ciclones afecta los ciclos
reproductivos de la flora, la fau-
na y a corto plazo los del ser
humano.

La información disponible
(Konrad, 1991) sugiere que el fac-
tor huracán ha sido una constante
desde la época prehispánica, con
las implicaciones de interrupción de
los ritmos de sucesión ecológica e
interrupción de la estabilidad de los
asentamientos humanos. Los perío-
dos prolongados de viento o una
serie de años con lluvia limitada,
con un aumento de incendios fo-
restales extensos, podrían tener
consecuencias similares.

La Reserva de la Biósfera de
Calakmul fue un lugar importan-
te para los asentamientos indíge-
nas, no así para otro tipo de
asentamientos, ya que permane-
ció como una zona de frontera
inaccesible —por tierra o por
vías fluviales— para los europeos
del período colonial, o para los
mexicanos, guatemaltecos o
beliceños en tiempos más recien-
tes. Como zona de frontera,
Calakmul ha sido una área geo-
gráfica donde las prácticas tradi-
cionales pueden ser preservadas
en mayor proporción que en nin-
gún otro lado. Al mismo tiempo,
ha sido un área que los intereses
no locales han deseado constante-
mente incorporar para explotar
sus recursos naturales.  JJJJJ

Fuente:
Tomado de la Segunda Versión de
la Estrategia Regional Institucional
(1999-2002) de Investigación, Vincu-
lación y Posgrado en la Región Fron-
tera Sur del Estado de Campeche
(Calakmul-Silvituc). ECOSUR.
Compilado por Manuel Weber.
No publicado.
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RecursosRecursosRecursosRecursosRecursos
HidrológicosHidrológicosHidrológicosHidrológicosHidrológicos
La frontera sur de
México esta com-
puesta por seis
cuencas hidrológi-
cas, las cuales se
originan en los
países vecinos de
Guatemala y Beli-
ce, drenando a lo

largo de tierras mexicanas hasta la vertiente del Pací-
fico (ríos Coatán y Suchiate), la vertiente del Atlánti-
co (ríos Candelaria, San Pedro, Usumacinta y
Grijalva) y la vertiente del Caribe (Río Hondo).

Porciones variables de los principales ríos de tres de
estas cuencas (Suchiate, Usumacinta y Hondo) fun-
cionan además como límites fronterizos con Guate-
mala y con Belice. De éstas, las más importantes
son las del sistema Grijalva-Usumacinta.

En conjunto, los ríos Grijalva y Usumacinta, con un
escurrimiento medio anual de 85 billones de metros
cúbicos, constituyen la cuenca hidrológica de mayor
extensión en México (81,000 km2) y representan el
30 % de los recursos hidrológicos superficiales del
país y el 56 % del potencial hidroeléctrico identifica-
do. Este sistema aporta el 50 % de las descargas
hídricas de la nación al Golfo de México. El delta
formado por los sistemas Grijalva-Usumacinta crea
un complejo de 10,000 km2 de pantanos, constitu-
yendo uno de los sistemas de humedales más exten-
sos en los trópicos de América.

Varias áreas protegidas han sido establecidas a lo lar-
go de las cuencas altas de ambos ríos, incluyendo
Montes Azules, El Triunfo, Cañón del Sumidero, El
Ocote y Los Chimalapas. La permanencia y adecua-
do manejo de estas áreas protegidas en México, así
como las actuales y futuras tendencias de desarrollo
en las tierras vecinas de Guatemala y Belice serán

determinantes para la generación de energía eléctri-
ca, la producción agrícola y ganadera, el consumo
de agua por parte de la población y la industria, la
salud y calidad devida de los habitantes de las tierras
bajas, la producción pesquera y la navegación en las
tierras bajas de Chiapas, Tabasco y Campeche.

Recursos Naturales ComparRecursos Naturales ComparRecursos Naturales ComparRecursos Naturales ComparRecursos Naturales Compar tidostidostidostidostidos
Además de compartir el recurso agua, a través de es-
tas cuencas se distribuyen numerosas especies de in-
vertebrados y vertebrados, que se desplazan y repar-
ten libremente entre los territorios de los países fron-
terizos. Importantes refugios existen en esta región
para numerosas especies migratorias de aves (161 es-
pecies), invertebrados, peces y tortugas marinas.

Por su dimensión —de más de 3 millones de hectá-
reas— el gran Petén juega un papel importante en la
estabilidad climática del hemisferio norte y almacena
enormes volúmenes de carbono que, de ser libera-
dos a la atmósfera, incrementarían substancialmente
la tasa de sobrecalentamiento del planeta.

La conservación de poblaciones de diversas especies
de vertebrados silvestres existentes en la región, mu-
chas de ellas en peligro de extinción, depende direc-
tamente del mantenimiento de extensas porciones de
hábitat y estará determinada por el mantenimiento de
las masas forestales en ambos lados de las fronteras.

La preservación de la diversidad biológica y el desa-
rrollo socioeconómico presentan interrelaciones
complejas de mutua dependencia, que sobrepasan
las fronteras estatales y nacionales.

En el pasado, la frontera sur ha estado sujeta a fuer-
tes transformaciones medio ambientales producto de
las políticas de desarrollo iniciadas en el sureste de
México durante las décadas de los 50, 60 y 70. Di-
chas políticas consideraban que para incorporar las
riquezas potenciales del sureste de México a la eco-
nomía nacional era imperativo el control de los ríos,

Otros aspectos importantes
de la Región de CalakmulRegión de CalakmulRegión de CalakmulRegión de CalakmulRegión de Calakmul
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el drenaje de la planicie costera y la colonización.
Con este fin se iniciaron numerosos megaproyectos
que permitirían al gobierno, en teoría, concentrar
sus inversiones, incrementar la producción agrícola a
través de maquinaria y el otorgamiento de créditos
supervisados, proveer de servicios básicos a la po-
blación y construir la infraestructura para el creci-
miento regional. Sin embargo, el patrón de desarro-
llo resultante en la región fue hasta hace unos años
el de una explotación intensiva de recursos, un con-
trol tecnocrático y rígido de la producción y una
consecuente degradación de los recursos para la pro-
ducción y el bienestar de la población.

Recientemente y debido a la profunda transforma-
ción en la política de desarrollo del Gobierno Mexi-
cano, el patrón está cambiando hacia uno de respon-
sabilidad compartida en el crecimiento socioeconómi-
co de la pobla-
ción y la con-
servación de la
riqueza biológi-
ca de esta zo-
na. En este
contexto, tanto
para los go-
biernos federal,
estatal, y muni-
cipal como pa-
ra los centros
de investiga-
ción y la socie-
dad civil orga-
nizada, el desa-
rrollo de las
zonas de más
alta margina-
ción en el país
y la conservación de los recursos naturales para la
producción y la biodiversidad constituyen una priori-
dad nacional.

Esto obedece a que los recursos naturales represen-
tan el capital productivo de las zonas rurales y su
conservación constituye tanto un seguro como una
inversión, ya que son la base para sostener y mejo-
rar la producción agrícola, forestal y pesquera, y
para mantener opciones productivas abiertas a las
futuras generaciones.

A la vez, debemos de considerar la importancia de
los servicios ecológicos dependientes de la conserva-

ción de áreas naturales, como son la producción de
agua, la captura de carbono y la conservación de
suelos. Desde el punto de vista de su riqueza bioló-
gica, los estados que conforman la frontera sur de
México, junto con los países vecinos de Guatemala y
Belice, constituyen una región natural en la cual se
comparten una de las mayores extensiones de bos-
ques tropicales de Mesoamérica, que incluye más de
144,000 km2 de cuencas hidrológicas.
La diversidad biológica en los ecosistemas marinos y
costeros es igualmente importante. En esta región se
encuentra la segunda barrera arrecifal más extensa
del planeta, el Gran Arrecife del Coral Mesoa-
mericano, corriendo desde el norte de Quintana Roo
hasta Honduras.

La permanencia y manejo adecuado, tanto de los
sistemas hidrológicos como de las masas forestales

que las mantie-
nen y alimen-
tan, en con-
junto con las
actuales y futu-
ras tendencias
de desarrollo
en las tierras
vecinas de Gua-
temala y Belice
serán determi-
nantes para la
generación de
energía eléctri-
ca; la produc-
ción agrícola y
ganadera;  e l
consumo de
agua por parte
de la indus-

tria, la población rural y urbana; la salud y calidad
de vida de los habitantes de la región y la produc-
ción pesquera en los estados de Campeche, Chia-
pas, Quintana Roo y Tabasco. Por lo anterior, a
nivel regional se requiere de un programa para
proteger, maximizar y aprovechar adecuadamente
la base de recursos bióticos y abióticos existentes,
fundamentado tanto en una evaluación integral de
la situación actual como en la proyección de las
tendencias de la conservación y el desarrollo bajo
diversos escenarios, de tal forma que contribuya
al diseño y ejecución de políticas ecológicas para
la implementación de planes de desarrollo ambien-
talmente sanos. JJJJJ
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