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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Chetumal representó para la gente de otros estados, un lugar para 

comenzar de nuevo acontecido en los años de 1970 a 1985, y extraído de la experiencia 

de un entrevistado, durante el trabajo de campo. Uno de los grupos sociales que tuvo 

una migración importante para el estado es la población “chilanga”, la cual proviene de 

la ciudad de México. Esto como consecuencia del programa de repoblamiento del sur 

del país y otros estados de la república denominados provincia. 

Con el trabajo, demostré la existencia de una “comunidad chilanga” dentro de 

las colonias de nuestra ciudad de Chetumal. Por eso nos enfocamos en la colonia 

Fovissste IV etapa donde se ha identificado la existencia de una población proveniente 

de la ciudad de México. 

Uno de mis principales objetivos fue determinar si las costumbres de esta 

comunidad aun son conservadas a través de sus hijos y que tanto se ha modificado al 

paso de los años. 

Aunque esto se vio opacado durante la investigación al darnos cuenta que no 

solo había jóvenes que se mantenían aun algo arraigados a sus costumbres, también 

había otros que con el paso de los años ya tenían ciertas influencias de las costumbres 

locales. 

No pretendo decir aquí todo el contenido  de lo que investigue solo es una 

pequeña porción de lo que aprecie a simple  vista, mas adelante explicare como se fue  

comprobando cada una de mis hipótesis y como también tuve que modificarlas, pues 

como un maestro nos menciono en una ocasión tenemos que tener en cuenta que no 

siempre nuestra hipótesis serán comprobable y tendríamos que modificarlas para poder 

explicar los hallazgos de nuestro trabajo de campo. 

A continuación realizaré una descripción breve del contenido de cada uno de los 

capítulos de la monografía; para adentrarnos en el tema de investigación titulado: 

“Reflejos de  una  identidad: “chilangos” en la colonia FOVISSSTE IV Etapa en 

Chetumal Q. Roo”. 
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En el primer capítulo se dará  una introducción de las características principales 

del municipio de Othón P. Blanco; como son: Localización, Medio Físico, Hidrografía, 

Clima, Orografía, Flora y Fauna, Medios de Comunicación y Vías de Comunicación. 

De esta manera conoceremos las características que conforman el municipio y nos 

ubicaremos en un punto en específico. 

En el capítulo dos se dará a conocer sobre la historia y fundación de Payo 

Obispo, municipio en el cual, realicé mi investigación. La historia nos servirá para 

entender la conformación tanto de la ciudad como del municipio y de esta manera 

ampliar el panorama que caracteriza la migración en un ciudad fronteriza como 

Chetumal; y sus efectos en el municipio y en la identidad. 

En el capítulo tres abarcaré lo que respecta a: Economía, Turismo, Comercio, 

Servicios, Atracciones, Artesanías, Gastronomía, Infraestructura, Educación, Gobierno, 

y sus principales localidades. Esto nos sirvió para saber y entender cuáles son las 

costumbres de la gente que vive en la ciudad de Chetumal y por lo tanto cuales son las 

actividades a las que la gente que viene de otras ciudades como la ciudad de México, se 

tienen que adaptar lo cual influye en su identidad.  

En el siguiente capítulo se explicará las cuestiones que hablan directamente 

sobre costumbres, migración, identidad, y ¿Quiénes son los Chilangos?. Estos serán los 

conceptos claves que conforman el cuerpo del presente trabajo, y en torno a los cuales 

se centra el tema. 

En el último capítulo se dará a conocer cuál es la relación entre la identidad y la 

familia; cómo se da la búsqueda de esta identidad y el cómo la tierra es un problema de 

migración. Con este capítulo se entenderá como la identidad no es una cuestión fácil de 

definir y cuál es la importancia de entender la identidad como un proceso que está en 

cambio constante. También entenderemos que la tierra presenta características 

importantes en su posesión que lo llevan a ser un factor de migración.  
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CAPITULO I 

1.1 Localización 

1.1.1 MEDIO FÍSICO Y GEOGRÁFICO
1
 

El municipio de Othón P. Blanco se localiza en el sur del Estado de Quintana 

Roo, entre los 19º 14' y 70º 50' de latitud norte y los 87º 15' y 89º 25' de longitud oeste. 

Al norte colinda con los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos; al 

este limita con el Mar de las Antillas; al sur hace frontera con Belice y Guatemala, 

siendo el único municipio del país que posee frontera con dos países; y al oeste colinda 

con el estado de Campeche. En Othón P. Blanco se encuentran las mayores altitudes 

que existen en Quintana Roo, que son de alrededor de 300 metros. Es también el 

municipio más grande del estado, con una extensión de 18,760 kilómetros cuadrados, 

que representan el 36.9 por ciento de la superficie total de Quintana Roo. La población 

del municipio habita en 482 localidades, siendo las más importantes Chetumal (cabecera 

del municipio y capital estatal), Bacalar, Xul-há, Nuevo Álvaro Obregón, Calderitas, 

Ingenio Álvaro Obregón, Nicolás Bravo, Sergio Buitrón Casas, Nuevo Ucum y 

Limones. 

                                                 
1 Enciclopedia de los Municipios de México Quintana Roo.  1999. Centro Nacional de Desarrollo Municipal, Gobierno 
del Estado de Quintana Roo http://www.emexico.gob.mx/work/EMM_1/QuintanaRoo/Mpios/23004a.htm 

 

http://www.emexico.gob.mx/work/EMM_1/QuintanaRoo/Mpios/23004a.htm
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1.2  Hidrografía
2
 

La roca caliza que forma el sustrato geológico del municipio impide, en gran 

medida, la formación de escurrimientos y cuerpos de agua superficiales, debido a que 

este material presenta una alta permeabilidad. Aún así, se observan dos ríos 

permanentes, el río Hondo, frontera con Belice, y el río Escondido. Existen buen 

número de escurrimientos que se pierden por infiltración; muchos de ellos culminan en 

terrenos deprimidos sujetos a inundación, a los que se da el nombre de aguadas. 

También se localizan lagunas importantes como Bacalar, San Felipe, Milagros y 

Guerrero, todas en las inmediaciones de Chetumal. 

 

                                                 
2 Idem. 
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1.2.1 Clima 

En general, el clima del municipio es cálido subhúmedo con régimen de lluvias 

de verano, pero las variaciones que existen en las precipitaciones totales anuales en 

distintos puntos de la superficie municipal hacen que se presenten tres subtipos de este 

clima. El subtipo más húmedo se encuentra en dos zonas aisladas; en la costa y el este 

del municipio; y a lo largo de la frontera con Guatemala y Belice, en el extremo sur del 

territorio municipal. Allí la precipitación llega a los 1,500 milímetros. Existen dos 

pequeñas porciones del subtipo menos húmedo, en donde la precipitación anual es poco 

más de 1,000 milímetros. En el resto del municipio se encuentra el subtipo intermedio, 

que es el predominante, y cuya precipitación es de entre 1,200 y 1,300 milímetros al 

año. Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 25ºC y 27ºC. Los vientos 

predominantes son los que provienen del mar de las Antillas, que llegan al continente 

cargados de humedad3. 

1.2.2 Orografía 

En el extremo este del municipio destaca la Meseta Baja de Zoh-Laguna, en 

donde se presentan altitudes de 300 metros, que son las mayores que hay en Quintana 

Roo. Esta zona elevada está separada de la zona de planicie por bruscos escalones que 

corresponden a líneas de falla. En la zona de planicie, la más extensa del municipio, se 

encuentra un gran número de áreas deprimidas denominadas "bajos", en las que se 

forman las "aguadas"4. 

1.2.3 Clasificación y uso del suelo  

Los terrenos calcáreos que forman el suelo del municipio pertenecen a los 

períodos terciario y cuaternario de la Era Cenozoica. Existen rocas tanto del terciario 

inferior como del terciario superior. Las rocas del cuaternario, las más jóvenes, se 

localizan en la costa, mientras que las rocas más antiguas, que son las del terciario 

inferior, se encuentran al otro extremo del municipio. Varios tipos de suelo se han 

desarrollado sobre estas rocas, formando un complejo mosaico. Son muy importantes 

los suelos de gley o akalché, según la clasificación edafológica desarrollada por los 

mayas. 
                                                 
3 idem… 
4 idem… 
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Estos suelos son arcillosos y, como ocupan las zonas más bajas se inundan 

durante la época de lluvias. Son aptos para cultivos como el arroz y la caña de azúcar. 

También son importantes los suelos, que son los mejores desde el punto de vista 

agrícola. Son los segundos en abundancia en el municipio. El resto del municipio tiene 

suelos de tzekel, poco aptos para la agricultura por ser delgados y pedregosos, que 

corresponden a rendzinas y litosoles, y suelos kankab (luvisoles), que son relativamente 

profundos, lo que permite la práctica de una agricultura mecanizada. 

1.3 Flora y Fauna
5
 

La vegetación que más superficie ocupa en el municipio es la selva mediana 

subperennifolia, asociación que predomina en el estado. En ésta, las especies más 

importantes son: El zapote, el “yaaxnik” y el ramón. En forma de manchones, 

alternándose con la selva mediana y con el “tular”, se presenta la selva baja 

subperennifolia, cuyos árboles más altos no rebasan los 10 metros de altura. Al suroeste 

del municipio existe una extensión notable de selva alta subperennifolia, en donde aún 

hay un número significativo de caobas; se encuentran además “zapote y pucté”, entre 

otras especies. Hacia la costa resaltan amplias superficies de “tular”, y manglar, pero en 

pequeña cantidad. La fauna está compuesta por una gran diversidad de especies, la 

mayoría de origen tropical, tales como: Serpientes y otros reptiles, tortuga, tucán, loro, 

pavo de monte, gaviota, jaguar, jabalí y muchas especies más. 

1.4 Medios de comunicación 

En Othón P. Blanco se cuenta con algunos periódicos locales (1 se edita en 

Chetumal) y regionales, además se reciben la totalidad de los nacionales; se tienen 6 

estaciones de radio y 1 repetidora, en bandas de amplitud y frecuencia modulada. El 

Sistema Quintanarroense de Comunicación Social comprende un canal de televisión 

local y una radiodifusora. También se reciben los canales de televisión nacionales, se 

tienen estaciones repetidoras de Televisa y Televisión Azteca y mediante el sistema de 

televisión por cable se tiene acceso a 35 canales nacionales y extranjeros. También está 

el sistema de SKY, el cual es televisión vía satélite con más de 200 canales nacionales y 

extranjeros.  

                                                 
5 Idem. 
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1.4.1  Vías de comunicación
6
. 

El total de las comunidades mayores de 50 habitantes cuentan con caminos de 

acceso. En el municipio existen dos carreteras principales, una que enlaza con el vecino 

estado de Campeche y otra que atraviesa la entidad hacia el norte, la cual permite el 

acceso al municipio de Felipe Carrillo Puerto; de ésta existe otra más, que accede a 

Yucatán por una vía más corta. Otras carreteras importantes son la que corre paralela al 

Río Hondo hasta la frontera con Belice y la carretera Cafetal – Mahahual que comunica 

al litoral del Mar Caribe. Se tiene un aeropuerto internacional y 4 aeropistas, que están 

localizadas en diversos centros de interés turístico: Kohunlich, Xcalak, Mahahual y 

Pultikú. Existe una central camionera en la cabecera municipal, así como una central 

para autobuses que realizan el transporte al interior del municipio y con el vecino país 

de Belice. Existe una terminal marítima con instalaciones para el atraque de 

transbordadores en Chetumal y otra terminal para transbordadores en Punta Calentura, 

cercano a Xcalak; en El Ubero existe un muelle para recepción de cruceros vía tenders, 

en Xcalac y Mahahual se tienen muelles de madera para pescadores y el muelle para 

cruceros, el cual recibe hasta tres cruceros al día. En Banco Chinchorro una estación de 

apoyo para actividades de investigación y turísticas. Se dispone de servicio telefónico 

particular en las localidades de mayor número de habitantes, así como de telefonía 

celular y localizadores. Para las localidades rurales existe el servicio de telefonía por 

caseta. El servicio postal se presta a través de 3 Administraciones en Chetumal, Bacalar 

y Nicolás Bravo, 6 Sucursales, 13 Agencias y buzones en 7 localidades. El servicio 

telegráfico se tiene en Chetumal, Bacalar, Xcalac y Nicolás Bravo. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
6 Idem.. 
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CAPITULO II 

2.1 HISTORIA 

Los primeros pobladores del territorio que hoy pertenece al municipio de Othón 

P. Blanco fueron los mayas. Se tiene noticias de que los mayas itzáes, que penetraron en 

la península al decaer la civilización Clásica maya (320 a 946 d. C.), dominaron Bacalar 

y Chetumal hacia el año 950. Durante esa época existió la Confederación de Mayapán; 

tras la caída de ésta en 1194, comienza el llamado período de Mayapán, siendo la tribu 

de los putunes los que dominaron la región de Bacalar y Chetumal. Al arribar los 

conquistadores españoles al actual estado de Quintana Roo, éste se hallaba fragmentado 

en cuatro cacicazgos: Uaymil (cuyo punto más importante era Bakhalal) y de 

Chactemal. Los caciques de Chactemal dominaban a los de Uaymil. Chactemal se 

extendía desde el actual Bacalar hasta New River, en Belice. Se trataba de una península 

agrícola que había permitido el crecimiento de la ciudad de Chactemal, a orillas del río 

Hondo. Cuando el adelantado Francisco de Montejo recorrió el oriente de la península, 

se dio cuenta que la provincia era lo mejor que había encontrado, dado su desarrollo 

agrícola. Montejo encomendó a Alonso Dávila la conquista de Chactemal. Dávila 

comenzó la empresa en 1531, pero fracasó; en 1544 cayó Chactemal al fin, en manos de 

Pacheco, quien había sido encomendado en 1543, por Montejo para tal empresa. 

Durante la Colonia, Bacalar fue una de las poblaciones más importantes de la península. 

La agricultura de Chactemal había desaparecido (Gómez Navarrete). 

En el período colonial, Bacalar fue una de las poblaciones más importantes de la 

península. Durante el siglo XVIII fue fortificada para defenderla de los corsarios que 

dominaban toda la costa oriental de Quintana Roo y se podía defender de los cortadores 

de palo de tinte. En 1847 estalló en la región la Guerra de Castas, y en 1849 los 

yucatecos recuperan Bacalar, pero en 1858 vuelve a caer en mano de los mayas. 

Durante la rebelión existió un importante comercio de los mayas con Belice con el 

intercambio de maderas preciosas y palo de tinte con armas, además que la lejanía de las 

autoridades mexicanas en esta zona permitía una influencia cada vez mayor de los 

ingleses con el riesgo de una invasión y la pérdida de territorio nacional. En enero de 

1898 llegó a la actual Bahía de Chetumal el almirante Othón P. Blanco, comisionado 

por el Gobierno de México para asegurar la frontera. Con tal fin, funda en ese mismo 

año, una ciudad a la que da el nombre de Payo Obispo, en honor de Fray Payo Enríquez 
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XXVII Obispo de La Nueva España, obispo de Guatemala quien fuera posteriormente 

virrey de la Nueva España, que en la época Colonial había realizado una visita por esta 

región. En 1915, la población bautizada como Payo Obispo, se convirtió en la capital 

del territorio. Entre 1931 y 1935, la ciudad decayó a consecuencia de la división del 

territorio con las entidades vecinas, decretado por el Gobierno federal; pero al 

reconstituirse éste, la localidad reanuda su crecimiento, instalándose allí los poderes del 

gobierno. En 1936 el nombre de Payo Obispo se sustituye por el de Chetumal. A partir 

de 1947 la Delegación de Payo Obispo, pasa a ser Othón P. Blanco7 

2.2 Fundación de Payo Obispo 

En el siguiente apartado me apoyare de la antropóloga, Vallarta Vélez, quien 

hizo un extenso y detallado estudio sobre la fundación del municipio de Othón P. 

Blanco, analizando la formación del estado y la ciudad de Chetumal. 

Othón P. Blanco llegó a la Bahía de Chetumal, el 22 de enero de 1898. Ese 

mismo año el general Ignacio A. Bravo se hizo cargo de las fuerzas yucatecas que 

comandaba el coronel Juvencio Robles, reforzándolas con los batallones 1º y 28 que 

llevó consigo para la campaña militar contra el territorio indio de Chan Santa Cruz. Este 

se extendía desde las bahías de La Ascensión, Espíritu Santo y Chetumal, hasta Icaiché, 

Bacalar y la región conocida como zona maya. 

Blanco tenía también la misión adicional de auxiliar a Bravo y a las fuerzas del 

general José María de la Vega, que operaba en el litoral del Mar Caribe. Los mayas 

pelearon enconadamente contra Bravo, pero su resistencia, mantenida durante 55 años, 

tocaba a su fin. En 1899 los jefes mayas de las distintas comarcas se reunieron en Chan 

Santa Cruz y luego de comprobar la falta de pólvora, municiones y maíz, decidieron 

prender fuego al poblado y dispersarse en pequeños  grupos, internándose en la selva, y 

estableciendo el compromiso de reunirse cada luna llena en un punto intermedio entre 

Icaiché y su destruida capital. Incendiaron también San José de Santa Cruz, cuyas ruinas 

tomó Bravo el 3 de mayo de 1901, sin ninguna resistencia. A este lugar, que los 

soldados confundieron con Chan Santa Cruz, se le puso el nombre de Santa Cruz de 

Bravo el 10 de junio de 1901. 

                                                 
7 INEGI: http://www.inegi.org.mx/lib/buscador/bibliotecas/busqueda.aspx.tipoRedIntExt=1&CveBiblioteca=CCBIB  

http://www.inegi.org.mx/lib/buscador/bibliotecas/busqueda.aspx.tipoRedIntExt=1&CveBiblioteca=CCBIB
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El general nunca conoció el lugar exacto donde estuvo Chan Santa Cruz, último 

baluarte organizado maya, pues éste fue fundado en plena selva por consejo de José 

María Barrera, un aliado de los indios, quien valiéndose de Manuel Náhuat, compañero 

suyo, "hacía hablar a las cruces". La aldea, aunque importante, fue de troncos, palos y 

guano, de suerte que nada quedó de ella. Los indígenas siguieron combatiendo 

esporádicamente. Sus jefes eran, en la zona centro, Juan Yamá, Florentino Cituk, 

Guadalupe Tun y Juan Bautista Vega; en Bacalar, Victoriano Ek; y en Icaiché, Anselmo 

Tamay. 

Bravo no logró pacificar la región; sus tropas no podían aventurarse en la selva, 

porque eran atacadas por las guerrillas mayas; él, a su vez, otorgaba el ascenso a 

cualquiera de sus hombres que lograba matar un indio. 

La acción militar del comandante Othón P. Blanco, en cambio, fue pacificadora. 

Aunque disponía de tropa y armamento, procuró varias veces la amistad de los mayas y 

éstos, que vigilaban todos sus movimientos, no llegaron a atacarlo. Simultáneamente 

entró en relaciones con los mexicanos y sus descendientes radicados en las poblaciones 

beliceñas de Corozal, Punta Consejo y Sarteneja, a quienes invitó a regresar. El 5 de 

mayo de 1898. Junto con algunos de ellos y otros vecinos de Río Hondo, Juan Luis, 

Calderitas y Bacalar fundó la población de Payo Obispo. Poco después quiso visitar las 

rancherías indígenas de la margen izquierda del Río Hondo. Su principal propósito era 

llegar a Icaiché, cuartel general de un fuerte contingente de rebeldes mayas. 

 El gobernador de Belice, coronel Wilson, lo acompañó hasta Agua Blanca, 

donde una empresa norteamericana tenía autorización para explotar el palo de tinte y 

otras maderas. Blanco dejó ahí a sus soldados y continuó solo el viaje, guiado por un 

intérprete. Después de 10 horas de marcha por la selva, llegó a su destino; esperó dos 

días el regreso del general Anselmo Tamay, durante los cuales pudo observar que los 

indígenas ejercían una severa vigilancia para impedir que los beliceños incursionaran en 

ese territorio. 
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Celebrada al fin la entrevista entre los dos jefes, Blanco expresó que su misión 

era pacificadora y que en nombre del gobierno de la República deseaba establecer 

relaciones de amistad con ellos, cuya nacionalidad compartía; Tamay contestó que sus 

antepasados les dejaron esas tierras y que estaban dispuestos a defenderlas, en especial 

contra los soldados que desde hacía muchos años los perseguían; Blanco repuso que 

tenían toda la razón en defender sus tierras, pero que era necesario acabar la guerra; 

finalmente, se comprometió a que las tropas estacionadas en la bahía de Chetumal y en 

Xcalak no atacarían a los indios ni les causarían molestias, y Tamay, a su vez, prometió  

no hostilizar al gobierno. 

Posteriormente, ambos viajaron a la Ciudad de México para entrevistarse con el 

Presidente de la República. Icaiché dejó de hacer la guerra y hasta su último jefe, que 

fue el general Juan de la Cruz Ceh, mantuvo buenas relaciones con las autoridades de 

Payo Obispo. 

Las dificultades de navegación en el poco profundo estero de Chac, única vía en 

aquel entonces para viajar a Bacalar, retrasaron la visita de Blanco a ese sitio. Logró 

llegar a fines de 1899, unos días después de que los jefes mayas habían salido rumbo a 

Chan Santa Cruz y Nocah para celebrar una conferencia. El comandante aprovechó su 

estancia para visitar el fuerte construido en el siglo XVIII por Antonio de Figueroa y 

Silva, como defensa frente al acoso de indios y piratas, y lamentó no haber podido 

entrevistarse con Victoriano Ek, jefe indio de Bacalar. 

Fijados los límites con Belice, establecido el general Bravo en Santa Cruz y 

fundada la población de Payo Obispo, continuó sin embargo la rebeldía de los mayas 

contra las autoridades yucatecas (Vallarta Vélez) 
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2.3 CRONOLOGÍA
8 

FECHA ACONTECIMIENTO 

1517 Francisco Hernández de Córdoba llega a las tierras que ahora son Isla Mujeres y 
Cabo Catoche. 

1518 Desembarco de Juan de Grijalva en Cozumel. 
1519 Tercera expedición de reconocimiento a la península, capitaneada por Hernán 

Cortés. Desembarco en Cozumel. Encuentro con Jerónimo de Aguilar. 
1542 Francisco de Montejo, El Adelantado,  su hijo y su sobrino inician la conquista 

del actual territorio del Estado de Quintana Roo. 
1847 El 30 de julio encabezados por Cecilio Chí y Jacinto Patse inició en Tepich la 

rebelión maya conocida como Guerra de Castas. 
1897 Se establece el Río Hondo como frontera entre México y Belice. 
1898 El 5 de mayo Othón P. Blanco funda la ciudad de Payo Obispo hoy Chetumal. 
1901 Toma de Chan Santa Cruz por el General Ignacio A. Bravo. 

1902 El 24 de noviembre el General Porfirio Díaz decreta la creación del Territorio 
Federal de Quintana Roo. 

1913 Venustiano Carranza decreta la desaparición de Quintana Roo como Territorio 
Federal. 

1914 Por Decreto de Venustiano Carranza Quintana Roo retoma su condición de 
Territorio Federal. 

1931 Pascual Ortiz Rubio Presidente de la República desaparece como entidad política 
el 14 de diciembre el Territorio Federal y lo anexa a Yucatán y Campeche. 

1935 El 11 de enero el Gral. Lázaro Cárdenas decreta la reinstalación del Territorio 
Federal de Quintana Roo. 

1955 El ciclón Janet destruye gran parte de Chetumal. 
1974 El 8 de octubre el Presidente Luis Echeverría decreta la formación de Quintana 

Roo como Estado Libre y Soberano. 

 
 
 
 
 

                                                 
8 Enciclopedia de los Municipios de México Estado de Quintana Roo. 2005. Instituto Nacional para el 
Federalismo y el desarrollo Municipal,  Gobierno del Estado de Quintana 
Roo.http://www.inafed.gob.mx/work/templates/enciclo/qroo/hist.htm 

 1975 
 

  

Creación del Municipio de Othón P. Blanco 

 
1988  Entra México al gatt desaparición del comercio chetumaleño, crisis económica 
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CAPITULO III 

3.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA
9
 

3.1.1 Agricultura y ganadería. 

Se practica la agricultura en buena parte de la zona, se tiene una región cañera 

importante y se cultiva también arroz y productos hortofrutícolas, entre los que destaca 

el chile jalapeño. Dentro del PIB Estatal del sector primario, la agricultura es la 

actividad  más importante y participa con el 0.19 % del PIB de la agricultura nacional. 

Los principales cultivos por su valor de producción son la caña de azúcar en el ingenio 

azucarero Álvaro Obregón. El chile jalapeño, el maíz, la naranja dulce, arroz, sandía, 

hortalizas y frutales varios, se dan en el municipio de José María Morelos. La superficie 

sembrada es de aproximadamente 120 mil Hectareas, de las cuales el 97 % es de 

temporal10.  
 

El cultivo de maíz y frijol está generalizado en toda la superficie estatal, pero en 

su mayor parte los rendimientos son muy bajos debido al tipo de suelo que no permite la 

mecanización y la falta de infraestructura de riego, limitando la producción a nivel de 

autoconsumo en su mayor parte.  

Se efectúa en dos ciclos anuales: el de primavera verano y el de otoño – 

invierno. El principal método de cultivo es conocido como milpa, que se realiza en 

terrenos de temporal y sin mecanizar, en donde se cultiva principalmente el maíz, frijol 

y calabaza intercalado con hortalizas como tomate, chile, pepino. En las áreas 

mecanizadas se cultiva el sorgo, maíz, frijol, cacahuate y hortalizas. Existen huertos 

frutícolas dedicados principalmente al cultivo de cítricos. 

 

 

 

                                                 
9  INEGI:http://www.inegi.org.mx/lib/buscador/bibliotecas/busqueda.aspx.tipoRedIntExt=1&CveBiblioteca=CCBIB  
10 Enciclopedia de los municipios de Quintana Roo// Actividad 
Economicahttp://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/qroo/econ.htm 
2005. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal,  
Gobierno del Estado de Quintana Roo. 
 

http://www.inegi.org.mx/lib/buscador/bibliotecas/busqueda.aspx.tipoRedIntExt=1&CveBiblioteca=CCBIB
http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/qroo/econ.htm
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Hay que mencionar a los refugiados de Maya Balam Kuchumatan que son 

migrantes que se dedican a la agricultura. En esta comunidad fundada por mil 373 

familias guatemaltecas que pidieron refugio hace más de dos décadas, el secretario de 

Gobernación, Santiago Creel Miranda, aceptó una solicitud del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para que México analice la posibilidad 

de retirar las reservas que tiene frente a la convención internacional sobre el tema, 

relacionadas con el ámbito laboral y darle plena vigencia a este instrumento en nuestro 

país. 

A través del Programa Ganadero Estatal se ha fomentado de 1993 a la fecha el 

establecimiento de praderas, el rescate de tierras ociosas y la construcción de 

infraestructura, para esta actividad. También se apoyó la creación de agroasociaciones 

entre ejidatarios y particulares, se iniciaron programas de mejoramiento genético y de 

apoyo técnico; de esta forma el hato ganadero se incrementó en forma sustancial y 

actualmente apoyada por el Rastro TIF y una planta procesadora de leche, la actividad 

ganadera se cuenta entre las más importantes del municipio. 

3.1.2 Forestal 

La actividad forestal es importante en el municipio. En 1997 el municipio aportó 

el 30% de la producción de maderas preciosas y el 23% de maderas duras tropicales; 

existen alrededor de 16 centros de almacenamiento y transformación de la madera y 

buena parte de la producción se destina a la exportación. Destaca en este rubro que la 

explotación forestal se realiza en base a un programa de manejo sustentable y que tres 

ejidos cuentan con la certificación internacional al respecto. 

Actualmente los aserraderos que existen en el municipio ya no aportan el mismo 

nivel de producción, los existentes como son la MIQROO, Chaccho-ben y algunos 

locales encontrados dentro de las poblaciones que aun se dedican a la explotación 

forestal. Mantienen niveles de producción los cuales aun les permiten mantenerse de 

esta actividad. 
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3.1.3 Pesca 

Los principales productos pesqueros son: langosta, tiburón, caracol y escama, 

existen 5 cooperativas pesqueras que operan básicamente en la Costa Maya. 

Banco chinchorro es una de las principales localidades donde aún se encuentran 

dos cooperativas de pescadores los cuales se dedican especialmente a la explotación del 

caracol, langosta, y otros productos marítimos. Los productos que se explotan de la 

zona costera de Quintana Roo son dirigidos al consumo del mercado local. Dentro los 

principales mercados encontramos Chetumal, Carrillo Puerto y la parte del norte de 

nuestro estado.   

3.2 Industria  

Existe una zona industrial cercana a la capital, que cuenta con algunos 

establecimientos en operación, sin embargo no se trata de una actividad significativa en 

el contexto económico municipal. Algunas textileras en la ciudad, las cuales se dedican 

a la confección de prendas; sin embargo la única industria que hasta el momento se ha 

desarrollado con una mayor rapidez y que le ha permitido al mismo estado mantenerse,  

es el turismo, el cual se encuentra en desarrollo desde la década de los setenta en el 

norte y hoy día en el sur con el llamado ecoturismo o turismo de bajo impacto.  

3.2.1 Turismo 

Por las características y la biodiversidad del municipio se estableció un 

programa de turismo alternativo, que combina las visitas a las zonas arqueológicas, la 

práctica de deportes acuáticos y el hospedaje en cabañas construidas con materiales de 

la región, a éste se le ha denominado programa Eco turístico de la Zona Sur y contempla 

también la creación de infraestructura de baja densidad en la llamada Costa Maya, que 

comprende desde Xcalak hasta Punta Herrero.  E igualmente podemos encontrar 

regiones en donde se desarrollan actividades  encaminadas al turismo y ecoturismo 

como son Tres garantías, Uxbehkan, el Pedro Antonio Santo etc. En el nuevo proyecto 

de turismo el gobierno plantea para la zona sur la reactivación del turismo en el 

municipio de Othón P. Blanco. Un caso claro de ello es la creación del muelle de 

cruceros de Mahahual. 



 16 

3.2.2 Comercio 

Hasta antes de la apertura comercial de nuestro país, Chetumal se consideró 

como un importante centro comercial de artículos de importación, debido al 

establecimiento de zona libre, sin embargo actualmente sólo cuenta con el régimen de 

región fronteriza que le permite ciertos beneficios al comercio. De tal manera, que se 

registra una actividad comercial importante pero ésta se vincula al comercio de 

productos nacionales. Se tiene en la capital todo tipo de comercios y las localidades con 

mayor número de habitantes del municipio, también cuentan con tiendas de diferentes 

giros que permiten el abasto de los consumidores. El comercio quedó delimitado entre 

la localidad y los vecinos de Belice que los fines de semana vienen a abastecerse de 

víveres a los principales centros comerciales de la ciudad. 

3.3 Servicios 

En la cabecera municipal existe una oferta suficiente de servicios, se tienen 

restaurantes, hoteles, agencias de viaje, transporte, servicios profesionales, centros de 

diversión, entre otros. Electricidad, agua potable, policía, bomberos, correos, telégrafos, 

además de las encaminadas a la diversión diurna y nocturna. 

3.4 ATRACCIONES 

3.4.1 Zonas Arqueológicas y áreas recreativas.  

 

          El legado arquitectónico del pueblo maya puede apreciarse en las múltiples 

construcciones que se encuentran a lo largo de la región, en particular el municipio tiene 

varios sitios importantes, cercanos a la capital se encuentran: Kohunlich, Dzibanché, 

Kinichná y la Laguna o Chakanbakan, en la ruta hacia Campeche, también 

recientemente se permitió el acceso al público en Oxtankah. IchKabal El Fuerte de San 

Felipe Bacalar, construido durante la Colonia para la protección de este punto.  

 

Ubicado en Subteniente López, frontera con Belice se encuentra el Puente 

Internacional y en la carretera a la entrada de la capital se erigió el monumento al 
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Mestizaje con las figuras de Gonzalo Guerrero y Zazil Há. En la ciudad de Chetumal se 

tiene el Obelisco situado en la Plaza de la Bandera; el Palacio de Gobierno, cuya 

construcción se inició en 1935; el monumento a la Mestiza; la fuente y monumento al 

Pescador; la Fuente del Manatí y el Parque del Renacimiento que conmemora el primer 

centenario de la capital con un monumento alusivo al Huracán Janet. Sobresalen 

también el parque de los Caimanes, la Alameda, el parque “Rosario Castellanos”, el 

Venustiano Carranza y el del Maestro. Se encuentran en la capital: el Monumento a la 

Patria, el de Leona Vicario y el dedicado a las Madres. 

3.4.2 Museos 

Destaca por sus modernas instalaciones el llamado Museo de la Cultura Maya, 

donde en forma interactiva el visitante conoce los detalles de los asentamientos de esta 

gran cultura prehispánica. También se tiene, en Chetumal, el Museo de la Ciudad, y en 

la localidad de Bacalar el Museo del Fuerte “San Felipe Bacalar”.  

En la ciudad de Chetumal podrá conocer todo tipo de lugares y atracciones que 

lo fascinaran por su belleza e historia. Dentro del turismo cultural, tiene muchas 

opciones, siendo una de las mejores el Museo de la Ciudad. El Museo de la Ciudad se 

ubica en el centro de la ciudad, en un complejo arquitectónico que data de 1939. Posee 

una museografia conservadora, distribuida en 6 salas, que incluye objetos antiguos y de 

colección, los que proporcionan una visión general sobre la Civilización Maya, la 

Guerra de Castas, la influencia británica en detalles de la vida cotidiana de antaño. 

Maqueta de Payo Obispo, es una maqueta construida a gran escala que 

representa a la ciudad de Chetumal en sus orígenes a principios del Siglo XX, cuando 

recibía el nombre de Payo Obispo y era una pequeña población formada por casas de 

madera de colores vivos y estilo caribeño, con calles de terracería y aljibes en cada casa. 

Puede ser vista a través de vidrieras y está localizada en el Boulevard Bahía junto al 

edificio del Congreso del Estado. 

 

 

 

http://www.chetumalmexico.com.mx/
http://www.cancun-online.com/Chetumal/Atracciones/
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Aljibe
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_Quintana_Roo
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3.4.7 Centros turísticos 

Como atractivos turísticos el municipio tiene varios sitios arqueológicos a los 

cuales se puede llegar por vía  terrestre, entre los más destacados están: Kohunlich, 

Dzibanché y Kinichná y también Oxtankah. En la llamada Costa Maya es posible 

disfrutar de hermosas playas y del arrecife Banco Chinchorro que ahora forma parte del 

llamado Arrecife Mesoamericano, aquí se encuentran Xcalak y Mahahual donde se 

puede practicar la pesca deportiva; el acceso a estos lugares puede ser por vía terrestre, 

marítima o aérea. Se tienen sistemas lagunares en los cuales destaca la Laguna de 

Bacalar también llamada de los 7 colores por las diferentes tonalidades de azul que 

reflejan sus aguas, ésta se encuentra ubicada a 30 minutos de la capital y cuenta con un 

bellísimo cenote llamado “Cenote Azul” que tiene una profundidad aproximada de 90 

metros. Otro de los atractivos de la capital es la propia Bahía de Chetumal; el canal que 

divide a nuestro país de Belice que se denomina Bacalar Chico y los esteros de pargo. 

Existen además grandes extensiones de selva muy conservada y numerosos balnearios a 

lo largo de la ribera del Río Hondo. Otro lugar de esparcimiento familiar es, la localidad 

de Laguna Guerrero está situado en el Municipio de Othón P. Blanco (en el Estado de 

Quintana Roo). Tiene 568 habitantes, Laguna Guerrero está a 10 metros de altitud. 11 

Calderitas12
 es casi un barrio de Chetumal; Antiguo lugar caribeño ideal para 

comer los mejores mariscos de la zona mientras se goza de la majestuosa vista del mar. 

Bajo grandes techos cónicos de hoja de palma, los restaurantes de Calderitas ofrecen 

pescado, camarón, caracol, langosta, pulpo y demás delicias del mar, en las distintas 

versiones locales. Calderitas es también un balneario. Algunos tramos costeros se han 

habilitado como playa artificial mediante grandes sacos de arena y es poca la gente que 

aprovecha este espacio para tomar el sol o echarse a nadar en las mansas aguas de la 

Bahía de Chetumal. El área también cuenta con hoteles, trailer park, paseos en lancha 

por la bahía conociendo los miradores de aves y los diferentes mogotes y callos que se 

mantienen vírgenes además de disfrutar el servicio de renta de kayaks en Laguna 

Guerrero.  

 
 

                                                 
11 Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Estudios Municipales, Gobierno del Estado de Quintana Roo, 

Enciclopedia de los Municipios de México, Los Municipios de Quintana Roo., Talleres Gráficos de la Nación, México, 

1988.  
12Guía turística de Calderitas http://www.guiacalderitas.com/ 
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3.5 INFRAESTRUCTURA 

3.5.1 Educación  

Este municipio es un de los que más amplia cobertura educativa ofrece de todo 

el estado. En general, el municipio cuenta con  8 de educación especial, 31 de educación 

preescolar, 45 de educación primaria, 11 de educación secundaria, 1 de profesional 

medio (CONALEP), 15 de educación media superior, y 3 de educación superior.  La 

UNID,  es una escuela de nivel superior que es filial de LaSalle; el TECNOLOGICO 

DE CHETUMAL, conocida por sus siglas ITCH, es una escuela de nivel superior donde 

se ofrecen diferentes ingenierías y licenciaturas, esta es una de las escuelas con mayor 

tiempo en la ciudad de Chetumal ya que supera más de 30 años. La UNIVERSIDAD 

DE QUINTANA ROO conocida con sus siglas UQROO, ofrece 13 licenciaturas, 3 

ingenierías, estudios de profesional asociado, 7 Maestrías y 1 Doctorado.  

3.5.2 Salud 

Este municipio cuenta con los dos niveles de atención, en lo que a salud se 

refiere, este servicio es proporcionado por SESA, IMSS, ISSSTE y el servicio médico 

militar naval. Asimismo, se tiene un centro de transfusión sanguínea y los servicios de 

laboratorio, rayos X, ultrasonido, entre otros. Existen clínicas con hospitalización y 

consultorios de medicina general y especialidades del sector privado (Secretaria de 

Gobierno). 

3.5.3 Abasto 

El Municipio cuenta con una red de bodegas que funcionan por temporadas de 

acuerdo a la actividad agrícola; se tienen, en la ciudad de Chetumal, varios mercados y 

tiendas departamentales; en el resto de las localidades operan tiendas privadas y tiendas 

rurales Conasupo que permiten garantizar el abasto de los productos básicos a la 

población. Se tienen además 2 rastros uno municipal y el otro Tipo Inspección Federal. 

En resumen: en la zona urbana existen 4 mercados públicos municipales y 2 privados y 

en la zona rural cuentan con 3 mercados públicos también del municipio (Secretaria de 

Gobierno de Quintana Roo) 
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3.5.4 Deporte 

Las acciones para reforzar la infraestructura deportiva han tenido como resultado 

que actualmente todas las comunidades mayores de 100 habitantes cuentan por lo 

menos, con una cancha de usos múltiples. Las localidades mayores tienen también 

campos para fútbol o béisbol. En Chetumal se tienen 2 centros deportivos que cuentan 

con gimnasio y piscina, canchas para la práctica de diferentes deportes, un estadio de 

béisbol de nombre Nachan Kan donde se realizan los juegos correspondientes a la Liga 

Mexicana y un club privado con instalaciones deportivas diversas. En la Laguna de 

Bacalar es posible practicar deportes acuáticos como el veleo, el esquí y el remo en 

kayacs. Existen diversos centros recreativos en las afluentes del Río Hondo y en la zona 

de playas donde se pueden realizar actividades de buceo, windsurf entre otros 

(Secretaria de Gobierno de Quintana Roo). El Gimnasio Nohoch Suku´n es un centro 

deportivo, donde se practican diversos deportes como natación, basquetbol, voleibol, 

Tae Kwon-do. El estadio  López Portillo, donde se practica el futbol soccer profesional 

y semiprofesional, y en el estadio Erick Paolo Martínez o mejor conocido como el 

palacio de los deportes donde se practica  el basquetbol y voleibol profesional.  

3.6 GOBIERNO 

Desde su creación en 1902 como Territorio Federal, hasta 1974 en que crea el 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, no existieron municipios y la división 

política estatal estaba formada por 4 Delegaciones de Gobierno: Payo Obispo, Felipe 

Carrillo Puerto, Cozumel e Isla Mujeres.  

 

Con la creación del Estado también se crean 7 municipios: Othón P. Blanco, 

Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y 

Lázaro Cárdenas. En 1993, en respuesta a las nuevas condiciones socioeconómicas de la 

entidad, el Municipio de Cozumel se divide en dos municipios: Cozumel que 

comprende la Isla de Cozumel y dos porciones en el continente y el municipio de 

Solidaridad que comprende el resto del anterior municipio de Cozumel. 
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Organización General del Poder Ejecutivo
13

 

 
La estructura del Poder Ejecutivo está regida por la Ley Orgánica de la 

Administración Pública, que en su versión más actualizada se forma de la siguiente 

manera:  

Gobernador del Estado  

Secretaría General de Gobierno  

Secretaría Particular del Gobernador del Estado  

Secretaría de Hacienda  

Secretaría de Desarrollo Social  

Secretaría de Promoción Económica y Desarrollo Rural  

Secretaría de Infraestructura, Medio Ambiente y Pesca  

Secretaría de Administración  

Servicios Estatales de Salud  

Secretaría de Educación y Cultura  

Procuraduría de Justicia del Estado  

Secretaría de Turismo  

Consejo Estatal de Seguridad Pública  

Se contempla la existencia de Organismos Auxiliares, que actualmente son: Secretaría 

Técnica   

Instituto de la Vivienda de Quintana Roo   

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado   

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia   

Sistema Educativo Quintanarroense   

Consejo Estatal de Población   

Instituto Estatal de Educación para Adultos   

Sistema Quintanarroense de Comunicación Social   

Colegio de Bachilleres   

Instituto de la Cultura de Quintana Roo   

Universidad de Quintana Roo   

Instituto Quintanarroense de la Juventud y el Deporte   

Consejo Tutelar para Menores Infractores   

                                                 
13 Enciclopedia de los municipios de Quintana Roo// Actividad 
Gobierno:http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/qroo/econ.htm 

http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/qroo/econ.htm
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Hospital Materno Infantil Morelos   

Administración Portuaria Integral 

3.6.1 Principales Localidades. 

Chetumal es el punto medio entre México y Centroamérica, en el cual se 

mezclan lo mejor de ambos destinos; se encuentra en la frontera con Belice.  

Anualmente, en esta frontera cruzan  desde Belice más de 700 mil extranjeros14, de los 

cuales la mayoría son beliceños que viajan a Quintana Roo, en particular a Chetumal, 

Playa del Carmen y Cancún. Muchas de las veces, son viajes de menos de 72 horas e 

incluso suele cruzarse solamente para hacer compras en Chetumal. La frontera México-

Belice tiene características únicas y propias de esta región del sureste mexicano, que 

difiere en mucho con la que México comparte con su otro vecino del sur, Guatemala. La 

cooperación bilateral es amplia y la asistencia que México brinda a su vecino data desde 

que éste obtuvo su independencia de Reino Unido en 1981.  

Así como era común que hace 50 años los habitantes de Payo Obispo (hoy 

Chetumal) fueran a estudiar a Belize City, hoy en día varios beliceños envían a sus hijos 

a cursar estudios de educación media y superior a Quintana Roo y Yucatán. Con lo cual 

se establece un intercambio constante entre ambos países, ya que hay familias 

mezcladas entre gente de Belize y México. 

La carretera 307 une Chetumal con Cancún (5 horas aproximadamente) y con 

otros puntos de la Riviera Maya. Su nombre proviene de Chaktemal por chakte': nombre 

de árbol mal: todo, toda. Significa: Lugar de abundante chakte'. 

La carretera 186 llega a Escárcega (y continua hasta), la ciudad de Campeche. 

Para llegar desde Mérida, la capital de Yucatán, se toma la carretera 184 hasta Felipe 

Carrillo Puerto y luego la carretera 307. Hay vuelos directos a Chetumal desde el 

Distrito Federal, Cancún, Cozumel y Mérida; y las conexiones por autobús a Belice City 

y Flores (Tikal), en Guatemala.   

                                                 
14 http://portal.sre.gob.mx/belice/index.php?option=displaypage&Itemid=127&op=page&SubMenu 
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La Ciudad de Chetumal es relativamente joven. Fue fundada hace poco más de 

un siglo, en sus inicios había casas de madera estilo inglés por la influencia británica de 

Belice muy distintas de la región.   

Después viene el auge comercial de la ciudad, que era una zona libre y vendían 

importaciones a buen precio. Gracias a esta riqueza se convierte en la sede del gobierno 

estatal. Posteriormente buscan la manera de darle otro carácter, que no fuera el ya 

decadente comercial. Y toman el lugar como entrada al mundo maya. En la historia 

local está registrada la participación de hombres que fueron grandes comerciantes que 

intervinieron en muchas luchas civiles en defensa de terruños. Los caprichos de la 

naturaleza, la lejanía y la incomunicación pueden considerarse como escollos que hacen 

lento el desarrollo de Chetumal, pero la voluntad de sus habitantes que se enraízan con 

profundo cariño, haciendo suyo este terruño, logran ir superando una ciudad, 

vislumbrando un futuro halagüeño; los dedicados al comercio tienen decidida 

participación para el despunte de Chetumal; no los animó en aquél entonces la ambición 

de riqueza, si no se inspiraron en forjar una ciudad con futuro para heredársela a sus 

descendientes. 

             Puerta de entrada de Centroamérica a México, capital de Quintana Roo, cuna 

del mestizaje, Chetumal es un centro cultural cuyos caminos por tierra te llevan a visitar 

zonas arqueológicas llenas de magia o pintorescas comunidades que conservan el sereno 

encanto del pueblo. Ciudad fundada por marinos, el Boulevard que abraza la ciudad es 

el más largo de toda la Península de Yucatán. Recórrelo en bicicleta o caminando y 

disfruta de la fresca brisa, del paisaje excepcional, de hermosas puestas de sol y del 

incomparable canto de las aves cuando buscan refugio en las copas de los árboles al 

atardecer.  

 

                  En esta zona tuvieron lugar acontecimientos importantes desde el inicio de la 

conquista española hasta la disolución definitiva del imperio maya. México comienza en 

costa selvática, tierra del jaguar, de los monos y de exóticas aves15. 

             Bacalar es un centro importante para la promoción del turismo debido a la 

Laguna del mismo nombre y al "Cenote Azul". Entre las actividades desarrolladas por 

sus habitantes se encuentra la agricultura y la ganadería. En esta localidad se encuentra 
                                                 
15 http://www.chetumal.caribemexicano.com/ 
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la Escuela Normal "Javier Rojo Gómez" que ofrece las licenciaturas en Educación 

Primaria y en Educación Especial. Calderitas se encuentra muy cercana a la capital de 

manera que puede considerarse zona conurbana, cuenta con bellas playas por lo cual 

tiene cierta afluencia turística, también se desarrollan actividades primarias. Javier Rojo 

Gómez (Ingenio Álvaro Obregón) predomina la actividad agrícola y de transformación 

en torno al cultivo y procesamiento de la caña de azúcar. Nicolás Bravo también tiene 

actividades agropecuarias importantes y funge como centro de servicios de las 

comunidades aledañas. Asimismo, las actividades del sector primario predominan en 

Carlos A. Madrazo, en especial las referidas a la cría y engorda de cerdos. Sergio 

Butrón Casas cuenta con campos cañeros importantes y también destaca por su 

actividad pecuaria. Xcalak se encuentra en la Costa Maya y es una comunidad dedicada 

casi totalmente a las actividades pesqueras. Subteniente López es la localidad fronteriza 

con Belice y ha desarrollado actividades comerciales y agropecuarias. Álvaro Obregón 

también desarrolla actividades del sector primario, orientadas principalmente al cultivo 

de la caña de azúcar16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Secretaría de Gobernación (2005). «Enciclopedia de 

los Municipios de México». Consultado el 2007. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Gobernaci%C3%B3n_(M%C3%A9xico)
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/qroo/Mpios/23004a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/qroo/Mpios/23004a.htm
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CAPITULO IV 

4.1 COSTUMBRES Y TRADICIONES   

4.1.1 Fiestas, danzas y tradiciones 

Los datos a continuación expuestos fueron obtenidos del INEGI, (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía), estos datos son referentes al tema de las 

costumbres y tradiciones. Entre las fiestas populares se encuentra el Carnaval que se 

celebra en el mes de Febrero, los días exactos para esta celebración varían por ser 

celebración de origen religioso. Para dicha celebración se creó un comité responsable de 

coordinar las actividades del carnaval unos meses antes de su celebración. La 

importancia del carnaval radica en que todo el municipio participa en dicha celebración 

ya que participan todas las dependencias de gobierno, iniciativa privada y escuelas en 

todos sus niveles. Por ello en gran parte de las escuelas se dan unos días de descanso 

para que los estudiantes participen o disfruten de dicha celebración.  

El aniversario de la fundación de la ciudad de Chetumal que se conmemora el 5 

de mayo. En cuanto a festividades religiosas se celebra especialmente el 12 de 

Diciembre; así como la Semana Santa, los días de Fieles Difuntos y Todos Santos y las 

fiestas decembrinas. La celebración a San Judas Tadeo y Festivales de fin de cursos en 

las instituciones educativas. En Bacalar se realizan en julio y agosto, las fiestas de San 

Joaquín patrono de la población, aquí se llevan a cabo actividades religiosas, además de 

carreras de lanchas y motos acuáticas en la Laguna del mismo nombre y las demás 

actividades propias de estos festejos. En diferentes poblaciones se realizan festividades, 

que en resumen se pueden mencionar: En Calderitas se efectúa una feria en el mes de 

mayo; celebran su aniversario las localidades de Sergio Butrón Casas, el 25 de enero; 

Vallehermoso, el 14 de febrero; Tres Garantías, el 14 de mayo; Río Verde, el 17 de 

mayo; Nicolás Bravo, 21 de mayo; la Unidad Agrícola Álvaro Obregón 15 de junio; el 

Ingenio Álvaro Obregón 21 de junio; y en Subteniente López, 23 de agosto. Las fiestas 

de San Isidro se conmemoran en Chacchoben, Margarita Maza y Caobas. Por otra parte, 

en un esfuerzo por recuperar las tradiciones culturales de Chetumal, el Ayuntamiento 

puso en marcha el programa denominado “Jueves Bohemios” y el Festival de la Luna 

Llena, donde se presentan artistas de la localidad y cuentan con gran participación del 

público.  
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4.1.2 Música 

La tradición musical de esta región está compuesta por influencia del vecino 

estado de Yucatán, con la trova y las jaranas y por otra parte con la soca, el reggae y el 

Calipso de Belice, también existe producción musical local con algunos cantautores, 

predominan las composiciones tipo “bolero”. El baile del chiclero La tradición del 

reggae es de Chetumal con Ely Combo. 

4.1.3 Artesanías 

En la zona se elaboran tejidos de palma y la cestería. También se ha impulsado 

con éxito la artesanía de madera tallada y el urdido de hamacas. Existe también 

tradición por el bordado a mano en la confección de los llamados “hipiles”, vestimenta 

femenina tradicional., en la explanada de la bandera, conchas de caracol, semillas, y 

otros artículos son expuestos para su venta a los visitantes que gustan de pasear en 

nuestra explanada de la bandera los fines de semana. 

4.1.4 Gastronomía 

En el resto del estado se tiene una gran influencia de la cocina yucateca y 

beliceña. De esta última destaca el platillo “rice and beans”, que tiene la particularidad 

de estar cocinado con aceite de coco. También se elaboran tamales de xpelón (una 

variedad de frijol) y el sotobichay (brazo de reina) que es un tamal con chaya. 

Asimismo, se acostumbra el puchero y el chocolomo. En los días de “Todos Santos” se 

preparan los “mucbi pollos” tamales de la región que se hornean y además existen 

platillos elaborados en pescados y mariscos, como el pan de cazón y el tikinxic así 

como los preparados de caracol. La gastronomía yucateca ha influenciado al estado de  

Quintana de manera amplia. 

Una aportación de la gastronomía de la zona centro del país son: las carnitas 

estilo Michoacán, los tamales estilo DF, los tacos al pastor, los tacos de cabeza por 

mencionar los más conocidos. El tepache  es una bebida elaborada de piña la cual se 

deja fermentar un tiempo, esta bebida se toma fría y es típica de la zona del centro como 

lo es el DF donde en sus diversos mercados se vende dicha bebida. 
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CAPITULO V 

5.1 ANTECEDENTES DE LA COMFORMACION DE LAS COLONIAS EN LA 

CIUDAD DE CHETUMAL. 

Es importante señalar como antecedente, que en el año de 1972, siendo 

gobernador del estado David Gustavo Gutiérrez Ruiz, se inició la avenida Insurgentes, y 

en ella, una nueva casa oficial para residencia de los gobernadores. La avenida 

insurgentes es la más extensa de la ciudad y la única que atraviesa de norte a sur, como 

es el caso del Distrito Federal y la ciudad de Chetumal. En esta artería que inicia desde 

el  Bulevar Bahía hasta la salida de la ciudad, durante el recorrido de está, se encuentra 

el club Campestre, oficinas de transito, terminal de autobuses, estación de bomberos, 

tecnológico de Chetumal, Zoológico, la plaza de las Américas, Colegio de Bachilleres 

Plantel 1, y al final de la avenida se encuentra el CRIQ. De allí la relevancia de dicha 

avenida; en cuanto a su comercio y lugares de entretenimiento e instituciones 

educativas. 

 

La ubicación de la colonia Fovissste IV etapa, partiendo de la avenida 

Insurgentes se localiza, con la intercepción de la avenida Aarón Merino Fernández, 

hasta la intercepción de la  avenida Bugambilias. Lugar donde realice mi trabajo de 

investigación. 

 

Debemos recordar que en el primer gobierno estatal a cargo de Jesús Martínez 

Ross, (1974-75) inicio una nueva etapa constructiva en la ciudad surgiendo nuevas 

colonias, este dato nos ayuda a conocer, la iniciación de la traza de calles y de nuevas 

colonias en la ciudad de Chetumal. Cabe señalar que la avenida Héroes fue la fundadora 

junto con la avenida Benito Juárez de la zona centro17.  

 

 

 

 

 

                                                 
17 Enciclopedia de Quintana Roo; Tomo: III, Año 1998, 38 
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De allí podemos mencionar las siguientes avenidas importantes de forma 

horizontal: Av. Álvaro Obregón, Av. Efraín Aguilar, Av. Venusiano Carranza, y de 

forma vertical mencionamos: Av. Héroes, Av. Benito Juárez. Av. Independencia, Av. 

Francisco. I. Madero. Siendo así sin lugar a duda las avenidas más importante que 

marcaron una primera etapa para formación de las colonias. 

 

Retomando los datos históricos menciono que en el periodo de gobierno de 

Miguel Borge Martín, (1987 – 1993), continúo el crecimiento de la ciudad 

multiplicándose las colonias populares. En esta etapa se funda una parte importante de 

nuestra ciudad del lado noreste que la integran las siguientes colonias: Jardines, 

Miraflores, Fovissste II, III, IV etapa. 

 

Esta última (FOVISSSTE IV etapa) se comenzó a poblar en el año de 1993 

cuando en el ese entonces era gobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid y 

presidente municipal el ingeniero Diego Rojas Zapata. Contando con todos los servicios 

básicos. En su alrededor podemos mencionar como dato adicional  a las colonias 

Jardines, Tumbenkuxtal, las cuales apenas solo tenían los servicios básicos. Contando 

con un cárcamo de aguas residuales y una bomba de agua estacionaria. En cuanto a la 

educación o contaba con primarias o secundarias cabe aclarar que para ese entonces las 

principales se encontraban en el centro de la ciudad. En cuanto a servicios de transporta 

solo por taxi o combéis colectivas. 

 

Los fines de semana la colonia se organizó por grupos para conocerse a partir de 

los convivíos que se establecieron. Algo característico era que las familias estaban 

conformadas por miembros de hasta de tres individuos. El mercado sobre ruedas  

permitió la convivencia entre la colonia los días sábados. Dicha actividad ha dejado de 

realizarse a lo largo de los años. 

 

En ese tiempo en los años 90 existió un programa impartido por el ISSSTE, por 

las tardes con apoyo de profesores a impartir, caminata, futbol y basquetbol. 

Actividades deportivas las cuales fomentaban no solo el deporte si no lo mas importante 

la convivencia entre la gente originaria del estado y los inmigrantes de la ciudad de 

México a las cuales se le denomina como “chilangos”. 
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Podemos mencionar otra etapa que se marca a partir de la creación de la Av. 

Insurgentes, en la época del gobernador Miguel Borges Martín. La cual circunscribe con 

la Av. Erick Paolo Martínez, entre las colonias  importantes podemos citar: Col. López 

Mateos, col 5 de abril, reforma,  Col. Andrés Q. Roo, y la Col. Fidel Velásquez. 

 

La siguiente etapa la conforma, a partir de la Av. Erick Paolo, hasta la Av. 

Machuxac, en donde podemos localizar como principales colonias: Col. Pro territorio, 

Col. Solidaridad, y Payo Obispo, colonias que cuentan con los servicios de urbanización 

como son el drenaje, agua potable, y electrificación. Podemos mencionar como dato 

importante a nuestro tema de estudio, haciendo uso del método comparativo, que en esta 

división encontramos casas habitacionales de interés social, más bien conocidos como 

condominios. Dichas casas de interés social son lugares apropiados  para toda gente que 

emigra de la ciudad de México a esta ciudad capital, debido a que se identifican a su 

lugar de origen. Al respecto a manera de introducción observamos que el crecimiento de 

la ciudades se viene dando por el crecimiento de la población, cual exige una forma de 

vivienda que permite el mejor aprovechamiento del suelo, de forma tal que el criterio 

individualista sobre el derecho de una propiedad, queda corto sobre una realidad que 

demanda soluciones rápidas y mejores. La forma de propiedad en condominios permite 

el mejor aprovechamiento del suelo en zonas urbanizadas. A continuación cito la 

definición de condominio: Es la propiedad construida en forma vertical, horizontal o 

mixta susceptible de aprovechamiento independiente, pertenece a distintos propietarios 

y con elementos o partes comunes de carácter invisible18. 

 

Como última etapa esta la Av. Machuxac hacia el fraccionamiento Caribe IV y 

Nueva Creación, últimas colonias en etapas de entrega y construcción para las personas 

que cumplan con las cotizaciones de Infonavit. 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Enciclopedia de Quintana Roo, Año 1998, México, Tomo 3 P. 38- 85 
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5.2 La migración: Una cuestión fundamental para entender las identidades. 

La migración como un fenómeno social se presenta en todo el país son las 

ciudades fronterizas como Tijuana, Cd Juárez y Chetumal, por mencionar algunas las que 

viven este fenómeno con mayor intensidad. La migración en Chetumal representa una 

característica del conglomerado de identidades que hay en la ciudad. Para este trabajo me 

centrare en el caso específico en la colonia Fovissste IV Etapa delimitando de esta 

manera la migración que se ha dado del Distrito Federal a la ciudad de Chetumal. 

Un concepto clave  que maneje dentro de mi investigación es; el concepto de 

migración el cual nos facilitará para el desarrollo de este trabajo. La migración puede ser 

de dos tipos: “ 1) el cambio estacional regular de residencia de un lugar a otro dentro de 

un territorio fijo, común entre los cazadores-recolectores y los pastores nómadas, y 2) la 

acción de ir a un país o una localidad para establecerse en otro, denominada también 

“emigración”. Esta última es la que ha tenido más significación histórica y ha traído la 

mayor atención a los antropólogos que se interesan en investigar cómo se relaciona la 

migración con la economía, la política, la cultura y la demografía”. (Barfield Thomas) 

Siguiendo con el tema de investigación, un elemento básico es  la migración la cual 

se plantea de la siguiente manera: según Margarita Nolasco. 

“La migración en conjunto representa un fenómeno social de gran 

relevancia en la vida económica, social y política de un país. Por lo cual se 

puede definir o dar por medio de un cambio de residencia permanente o 

semipermanente; cualquier movimiento migratorio implica un lugar de 

origen y uno de destino; entre dos puntos existe como obstáculo la distancia 

y los canales de comunicación19” 

Como lo menciona Margarita Nolasco en su  estudio de los movimientos 

migratorios internos pueden ayudar a vislumbrar algunos fenómenos socio-económicos 

de un país, la inestabilidad social y de ocupaciones, son los problemas a los que se 

enfrenta el emigrante para adaptarse a su nuevo ambiente. Y estos hechos son 

importantes en el caso de la migración específica. Fenómeno que se repite en la ciudad de 

Chetumal y en específico en la colonia que investigue, la cual es la Fovissste IV Etapa. 

                                                 
19 Nolasco, Margarita, Aspectos sociales de la migración en México, 1979 Pág. 29-30. 
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5.2.1  El concepto de identidad 

 

Es la identidad otro concepto  clave dentro de la investigación realizada, su 

importancia radica en lo intangible y tangible de la identidad; debido al cambio constante 

que sufre la identidad ante la inmersión de una cultura en otra como es el caso de los 

chilangos radicados en la ciudad de Chetumal. 

 

La búsqueda de identidad, su crisis y su pérdida constituyen un centro de 

preocupación e investigación actual. El individuo, el grupo, las sociedades tradicionales o 

industriales aspiran a coincidir nuevamente con su propio ser. El tema de la identidad 

interesa a todas las sociedades  y a casi todas las disciplinas, entre ellas la antropología. 

Como antropólogo, es necesario rescatar estos temas y llevarlos a la luz pública; debido a 

que la suma de identidades es el resultado de logros en conjunto de una comunidad o 

sociedad que tienen un objetivo en común; independientemente de las diferencias 

culturales.  

Según Erich Fromm plantea que: esta necesidad de un sentimiento de identidad es 

tan vital e imperativa, que el hombre no podría estar sano si no encontrara algún modo de 

satisfacerla. Según lo que él expone, la identidad es una necesidad afectiva (sentimiento), 

cognitiva (conciencia de sí mismo y del vecino como personas diferentes) y activa (el ser 

humano tiene que "tomar decisiones" haciendo uso de su libertad y voluntad).  

La identidad es una necesidad básica del ser humano. Poder responder a la 

pregunta: ¿quién soy yo?, es tan necesario como el afecto o la alimentación. De esta 

manera, es que toma forma la cuestión del por qué se siguen identificando como 

“chilangos” los migrantes radicados en Quintana Roo a pesar de tener más de 10 años 

viviendo en Chetumal. El estudio de la identidad entre jóvenes que se autodefinen como 

chilangos, necesariamente tiene que hacerse en perspectiva de quiénes son ellos, lo cual 

se demuestra a partir de la expresión propia de una manera de ser. Este asunto forma 

parte de su entorno social, es consciente e inconsciente. Aquello que envuelve su 

identidad es la cultura, y para los fines de este trabajo, resulta imprescindible prestar 

atención a su realidad cultural, ya que en los espacios de convivencia familia es posible 

localizar una peculiaridad, traída desde sus lugares de origen y que interactúa con la 

sociedad chetumaleña.  
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De entrada el trabajo pone especial énfasis en el individuo y su familia, abarcando 

su universo subjetivo, aquel que provoca la decisión deliberada de ubicar la identidad en 

cierto campo simbólico, en este caso representado por el término “chilango”, el cual se 

refiere –así como se comprende entre los chetumaleños y según el trabajo de campo- a 

aquella persona oriunda de México Distrito Federal y que por diversos motivos radica en 

Quintana Roo. 

Como menciona Gilberto Giménez el individuo forma parte de una sociedad 

mayor que le determina su forma de ser (la familia, su localidad, una región, su país o el 

mundo), en la cual participa y contribuye en su incesante transformación. Pero, a su vez, 

éste, como persona, tiene una serie de intereses particulares que lo distinguen de los 

demás en su actuar social y en su concepción de las cosas; con base en esto se permite a 

sí mismo sobrevivir en la sociedad, ejerciendo el rol que le hace llevar actividades 

específicas. Entre esas actividades específicas se pueden mencionar la práctica de algún 

deporte de conjunto como es el futbol y basquetbol. 

 

A partir de esta teoría sobre el individuo es que me permito explicar ése rol que 

asumen los jóvenes que se autodefinen como chilangos, sus objetivos concretos y cuáles 

son las respuestas sociales del resto de la población chetumaleña. La identificación de 

cada individuo o cada familia no siempre es una cuestión sentimental, sino también algo 

que se asume de manera objetiva para lograr ciertos fines. La cuestión en este caso es 

cómo quiere el sujeto ser visto por el resto de su sociedad, todo con la finalidad de 

obtener ciertos beneficios.  

 

Es la identidad un término que se manifiesta directamente al sentido de herencia a 

algo, que se nos otorga desde nacimiento, por lo cual no se elige sino que se desarrolla. 

Un individuo siente que es perteneciente a una sociedad cuando, dentro de las 

circunstancias que le son comunes a los demás, porta los modelos de ser que le impone, 

pero que también él mismo elige. Para hacer manifiesta esa identidad no se necesita otra 

cosa más que a los “otros”, aquellos con los que logra la comparación. La diferenciación 

es lo que viene después como resultado, pero que en principio es un objetivo que muchas 

veces se alcanza por completo y otras, sólo de manera parcial. Es así que la identidad es 

un proceso que se lleva acabo durante toda la vida y sufriendo modificaciones constantes, 

dependientes de las circunstancias que rodean a cada individuo durante toda su vida. 
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Dice Gilberto Giménez que la identidad tiene tres dimensiones, y las llama 

locativa, selectiva e integrativa. La primera se refiere a que el individuo se sitúa dentro de 

un campo simbólico, el cual es la delimitación de su “mismidad”, tiene relación con la 

diferenciación de sí mismo y los otros. En la segunda, una vez que haya definido sus 

límites, está en condiciones de ordenar sus preferencias según sus actitudes. El autor dice 

que tiene que ver con la acción, pues se cree que los procesos de decisión pasan a través 

de la identidad, es decir, que escoge entre diferentes alternativas de acción en función de 

su identidad. La dimensión integrativa de la identidad, es un marco interpretativo que le 

permite entrelazar las experiencias pasadas, presentes y futuras en la unidad de una 

historia personal o memoria colectiva. En términos generales, de lo que estamos hablando 

es de un proceso de la vida humana, el cual es siempre un asunto de identidad. 

 
 

Como menciona Marcos Núñez en su tesis sobre el tema de identidad y cultura, 

retomando a Jiménez Gilberto, el cual es un autor que también trata el tema de identidad 

social como un problema actual y de importancia social: 
 

“El autor agrega que identidad “es además un reconocerse en (...) algo que 

tal vez sólo en parte coincide con lo que efectivamente uno es”. Esto va más 

allá de lo que puede concebirse en el presente, es también un proceso que 

toma relevancia al permitir entender cómo se ha llegado a ser, cómo se ha 

formado la concepción de sí mismo un individuo o un grupo social, además 

de la que se han formado los “otros”. Para tal meta, un bosquejo de la 

historia del objeto de estudio, no siendo de forma cronológica, sino 

tomando en cuenta enfáticamente los acontecimientos impactantes que han 

dado forma a la identificación individual y grupal, permitirá comprender 

que la historia es valorada subjetivamente como algo propio, y da pie al 

observador para tener la convicción de que “ser” no es algo estático20” 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Antropólogo Marcos Núñez Núñez en su tesis recepcional de licenciatura titulada Identidad y cultura obrera entre 
los azucareros del poblado Javier Rojo Gómez, Quintana Roo. Universidad de Quintana Roo, Chetumal, Quintana 
Roo, 2003. P 160. 
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Debido a que mi investigación se realiza en una colonia (Fovissste IV) es 

importante tener en cuenta que el método que utilice fue el cualitativo, ya que la 

identidad no es algo fijo e inmutable, sino una relación entre el sujeto con su entorno 

social, su pasado y su presente que tiene objetivos concretos para el futuro. Trabajar el 

concepto de identidad tal y como se está planteando de este modo permite sobrepasar el 

entorno físico del barrio y acceder a la dinámica social del día a día de dicha unidad 

urbana en el marco de la ciudad en su conjunto, como menciona Nivón Eduardo. Y por si 

esto fuera poco, el caso viene a bien, ya que el objeto de estudio se caracteriza por estar 

conformado por individuos inmigrantes, en los cuales es necesario tener una perspectiva 

general de sus cualidades para estudiar su proceso de identidad.  

El hecho de que los jóvenes radicados en Chetumal asuman su pertenencia a la 

ciudad de México, deja advertir que la identidad existe a pesar de su estancia en Quintana 

Roo por muchos años o toda su vida. La cuestión en este trabajo es explicar cómo 

también se ha dado ese proceso a nivel individual y grupal (familia). La respuesta se 

encontrará, tal y como se ha sostenido desde el párrafo anterior, si en los estudios de caso 

se toma en cuenta el proceso iniciado desde el lugar de origen (D.F.) hasta el presente. La 

identidad es una apreciación personal, pero también de la sociedad que mira a la persona.  
 

Cabe destacar que metodológicamente se está trabajando con un sustento teórico 

que define a la identidad como una valorización.  De esta forma se puede concebir a la 

identidad como un valor, ya sea desde una perspectiva individual y colectiva. 
 

La valorización de la identidad se da a partir de elementos pertenecientes al 

individuo o al grupo social. En lo individual destaca, según mi punto de vista, lo 

simbólico, aquello que porta la persona y muestra ante el resto de la sociedad. Algunos de 

esos elementos simbólicos son tomados de forma deliberada con el fin de ser 

“identificado” de cierta manera; otros son inherentes a la personalidad y se demuestran 

por lo general inconscientemente. 
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Un ejemplo entre los jóvenes chetumaleños se da cuando alguien dice ser oriundo 

de la ciudad de México e intenta hablar el dialecto capitalino, esto sin darse cuenta que 

está delatando su fingido acento chilango; conscientemente los jóvenes intentan dejar en 

claro cómo quiere que se le identifique a pesar de que inconscientemente esté 

proyectando ante los demás su verdadera faceta. De este modo se comprueba que la 

identidad es muchas ocasiones lo que uno verdaderamente no es; es algo que se quiere 

para sí, aunque no se alcance del todo. Los jóvenes ven una ventaja en ser identificados o 

definidos como chilangos, esto en consecuencia del círculo en el que se mueven en el 

cual  consideran les da mayor estatus.  
 

La identidad tiene que ver con la subjetividad que es lo que los individuos perciben 

y quieren que otros perciban de ellos. Éste término tiene que ver con la relación entre el 

sujeto y el objeto, entre el “yo” del individuo y los elementos identitarios que dan sentido 

a sus acciones dentro de la sociedad y posibilitan un sentimiento de pertenencia. Por 

tanto, cada elemento, algún objeto material, algún símbolo o signo, es valorado por el 

sujeto con fines de identidad para conformar un todo que intenta ser coherente y que va 

de acuerdo con intereses personales. Algunos de estos elementos le son impuestos, pero 

otros los elige; en todo caso ambos son valorizados. Para aquel joven que busca 

identificarse como oriundo de la ciudad de México, la cuestión es identificar este 

proceso, observando rasgos distintivos tanto en su comportamiento y en aquellos 

heredados o aprehendidos de manera deliberada. 
 

Para continuar con este ejercicio conceptual sobre la identidad quiero agregar lo que 

dice Várguez Pasos, quien afirma que la construcción de la identidad es un macro 

proceso que se da a través del tiempo, donde los individuos presencian procesos 

particulares dependiendo del momento social que vivan, pero, al fin y al cabo todo viene 

siendo la identidad misma. Por ejemplo, si una persona nació y creció en el seno de una 

familia radicada en una metrópoli, su identidad estará determinada por todo el contexto 

urbano con el cual crecerá; pero, si en la edad adulta decide ese sujeto migrar a una 

provincia, su identidad se reconfigurará a la de la sociedad urbana o rural según sea el 

caso, aunque, al fin de cuentas, eso no querrá decir que renunciará a toda su identidad 

anterior, porque es de su origen. Ambas etapas son inmanentes a la identidad. En cada 

uno de los espacios en los cuales el individuo interactúa, internaliza valores, ideologías, 

elementos cognitivos, simbólicos, organizativos y actitudes; los reelabora y los transmite 
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dentro de la dinámica social. Por eso es un macro proceso, ya que se da por etapas de la 

existencia del individuo que crea su identidad, pero que a la vez reproduce la de su 

sociedad21.   
 

Como el proceso de identidad se da por etapas de la vida, quiere decir que ésta, en 

los individuos, es un todo cambiante, un constante movimiento. Esa es su principal 

característica, ya que se presenta en las interrelaciones de los actores sociales y en las 

instituciones gremiales en las cuales se desenvuelven. Esto es lo que quiere decir Várguez 

Pasos con el término socialización, que es un sistema de relaciones que los individuos 

tienen con la familia, la iglesia, la fábrica o el sindicato. Propone que el estudio de la 

identidad sea abordada en dos etapas: la socialización primaria y la socialización 

secundaria. 

 

 “La primaria se refiere a la identidad que un individuo elabora en el grupo 

en el que nace. “Mediante la internalización que hace de las normas, 

actitudes, formas de trabajar, tradiciones e ideas, se identifica con los 

demás que componen dicho grupo, y, de igual forma, reproduce esa 

identidad”. Esos grupos con los que primeramente se relaciona la persona 

son la familia, la escuela, la iglesia, el barrio. Y en ellas asume roles22 que 

desempeña de acuerdo al lugar en que esté, primero asume el rol de hijo(a), 

de niño(a), de estudiante, etc. Después, conforme se desarrolla, 

dependiendo de la localidad y la clase social en que se encuentre, asume 

aquellos roles que obtiene por ser productivo económicamente o decide 

lograr sus metas personales, y que le darán otro tipo de integración de 

valores, de modos de pensar; nuevos, pero no ajenos sentimientos de 

pertenencia, es decir, se está hablando de la  socialización secundaria”23. 

 

                                                 
21 VÁRGUEZ Pasos, Luis A., Identidad, henequén y trabajo: los desfibradores de Yucatán, México D.F., El colegio 
de México, Centro de Estudios Sociológicos, 1999, p. 314. Citado por el antropólogo Marcos Núñez Núñez en su 
tesis recepcional de licenciatura titulada Identidad y cultura obrera entre los azucareros del poblado Javier Rojo 
Gómez, Quintana Roo. Universidad de Quintana Roo, Chetumal, Quintana Roo, 2003. 
 
22 “Los roles refieren el papel que le corresponde al individuo en la estructura social. En un sentido más amplio, 
aluden a las instituciones, individuos y sistemas de relaciones que establece al interactuar con ellos, así como al 
conjunto de conocimientos y habilidades, adquiridos  durante su socialización mismo que le permite participar en los 
diferentes grupos y ámbitos de su entorno social”. Idem., p 51. 
23Antropólogo Marcos Núñez Núñez en su tesis recepcional de licenciatura titulada Identidad y cultura obrera entre 
los azucareros del poblado Javier Rojo Gómez, Quintana Roo. Universidad de Quintana Roo, Chetumal, Quintana 
Roo, 2003. pp. 17-18. 
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En términos generales, se refiere a las nuevas situaciones, en las cuales se encuentra 

el individuo, con realidades diferentes a las primarias. Esto hace que reelabore sus 

conocimientos tomando en cuenta los anteriores. Incluso, se puede dar el caso que por 

motivos relativos a la identidad conformada en la socialización primaria, alguien decide 

inmiscuirse en esferas laborales que tienen que ver con su personalidad, aunque no 

siempre es así.     

 
Este método cualitativo, para abordar el tema de la identidad, permite entender que 

ésta no es algo que se obtenga con el hecho casi automático de afirmar que se es oriundo 

del Distrito Federal, sino que es algo que se somete al proceso de formación de identidad 

que el individuo viene elaborando y reelaborando desde la infancia. Por tal motivo, la 

identidad no es algo, podría decirse, estandarizada en todas partes y con cualquier 

persona. Es, por el contrario, un asunto parcial que en distintos lugares y en diferentes 

individuos lleva su propio proceso, lo cual no quiere decir que todos los chilangos sean 

completamente extraños unos de otros, por el contrario es posible que sí se encuentren 

similitudes entre individuos y hasta en familias enteras.  

 

Ahora bien, siguiendo esta línea, Várguez pasos hace diferenciaciones de las 

identidades en las dos etapas de socialización del ser humano. Para empezar, propone el 

concepto de identidad de origen entendida en dos dimensiones que se las llama micro y 

macro. La primera se refiere a la identidad que se adquiere en la etapa infantil, en donde 

el individuo participa interactuando de manera formal e informal, por decir en la escuela, 

la familia o el barrio. La segunda alude a elementos históricos, étnicos, laborales, 

organizativos que se desarrollan en determinada región y que comparte con los 

individuos que conforman su grupo y con los cuales interactúa  para reconocerse como 

parte de una sociedad determinada.24  

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Idem., pp. 52-53. 
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Por otro lado, este mismo autor propone el concepto de identidad ampliada que... 

 

 “Se refiere a los cambios que sufre la identidad de determinado individuo 

al interactuar con otros individuos y grupos sociales, es decir, a los 

mecanismos, por medio de los cuales amplía los límites y las significaciones 

de su identidad de origen (...) Referida a grupos específicos, la identidad 

ampliada nos habla del pasado, del presente e incluso de las 

potencialidades futuras de sus integrantes”.25  

En todo caso lo que se está trabajando con los jóvenes de Chetumal es el proceso de 

identidad que empieza en su socialización primaria y secundaria. Hay casos de identidad 

en ampliación, sobre todo con aquellos inmigrantes que llegaron para habitar Quintana 

Roo y que vivieron parte de su vida en la Ciudad de México. Por otra parte encontramos 

aquellos sujetos que sin haber nacido en la capital del país se asumen como “chilangos” 

para lograr ciertos fines específicos. Una de las hipótesis que se está trabajando en el 

campo es para verificar si los jóvenes nacidos en Quintana Roo se identifican como 

capitalinos sólo porque sus padres son oriundos del Distrito Federal. Asimismo hay casos 

de jóvenes que nacieron la capital, pero que crecieron en Chetumal. El caso es complejo, 

pero considero que las herramientas teóricas esbozadas por el momento son suficientes 

herramientas para hacer un análisis fidedigno. Uno de los aspectos fundamentales para 

lograr este fin será el estudio de la cultura. 

 

Entendiendo que la identidad forma parte de la cultura; se define que la identidad 

solo puede ser entendida en un proceso de interacción entre los diversos grupos, 

marcando los límites y las fronteras que caracterizan a cada sector o grupo social. Es ese 

proceso donde se comprenden las diferencias y similitudes entre los valores y las 

prácticas culturales de las diversas sociedades que están en un constante cambio. 

 

 

 

 

                                                 
25 Idem., p. 53.  
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5.2.2 Cultura e identidad 

Para todos los científicos sociales y humanistas la identidad es un concepto que no 

puede desvincularse ni soslayar el estudio de la cultura. Entre los académicos es 

imposible hacer un estudio sobre identidad del individuo si no toma en cuenta la sociedad 

a la que pertenece, ya que la cultura –entendida como inherente a una sociedad que 

comparte, en términos generales una cosmovisión, un idioma, tradiciones y costumbres e 

historia- está íntimamente relacionada con la identidad. Una sociedad tiene cultura propia 

en cada comunidad, región o país, y mantiene vigencia en el tiempo, a pesar de sus 

cambios, gracias a la identidad grupal e individual de sus integrantes. Los elementos de 

una cultura son materiales y simbólicos. José Manuel Valenzuela, autor que ha abordado 

el tema de la identidad de manera interesante, concibe de esta manera la cultura: 

 

“Todo lo que se presenta a nosotros, en el mundo social-histórico, está 

indisolublemente tejido a lo simbólico. No es que se agote en ello; todos los 

actos reales, individuales o colectivos son imposibles fuera de una red 

simbólica. Es esta red simbólica la que permite la asignación de sentido a 

la acción social, así como a los elementos que constituyen el imaginario 

colectivo, componentes centrales de las identidades colectivas.”26 

 

Cuando hablamos de identidad es necesario tomar en cuenta el sentido de 

permanencia que se refleja en un grupo en especifico portados de una cultura; el autor 

Eduardo Nivón menciona que el “sentido de identidad o de pertenencia a un grupo se 

desarrolla sobre la base del hecho de compartir un universo simbólico común, una 

representación colectiva, que define una relación entre nosotros y los otros27”. 

 

Sin embargo, como se está hablando específicamente de una identidad “chilanga” 

entre los jóvenes de Chetumal, Quintana Roo, cabe aclarar que la observación de rasgos 

culturales característicos de la región centro del país será relevante para entender este 

proceso de identidad. Hay autores que afirman que esto es posible, debido a que la 

                                                 
26 VALENZUELA, José Manuel. “Identidades culturales: Comunidades imaginarias y contingentes”, en 
José Manuel Valenzuela (coordinador), Decadencia y auge de las identidades, Tijuana, Baja California, 
México, El Colegio de la Frontera Norte, 2000, p. 107. 
27 Eduardo Nivon Cultura urbana y movimientos sociales, Colección: Antropología, Coedición con 
Culturas Populares de México, Año de edición: 1998, 188 p. 



 40 

sociedad mexicana en general es pluricultural. Autores como Guillermo Bonfil Batalla, 

Gonzalo Aguirre Beltrán, Luís Villoro, entre otros, aseguran que México es un país 

diverso, con culturas diferenciadas sobre todo si hablamos de las comunidades indígenas, 

las cuales tienen cultura propia, desde el idioma, hasta en la cosmovisión y formas de 

organización política. Mas ¿qué sucede con la sociedad mexicana mestiza, hispano-

parlante, y que constituye casi el noventa por ciento de la población? Yo estimo que 

sucede algo similar: en los estudios sobre la mexicanidad hay autores que destacan la 

diversidad regional, tal es el caso del autor Samuel Ramos28, quien afirma que tratar al 

mexicano como de un solo tipo en todo el territorio es prácticamente imposible: 

 “Otra de las observaciones que se aducen como impedimento para tratar al 

mexicano como tipo general, es la existencia de grupos regionales, en 

relación con las variadas zonas geográficas y climáticas del país. Se podrían 

catalogar esos grupos del modo siguiente: los habitantes de la altiplanicie, 

que corresponde a la región central del país de clima frío. Los de tierra 

caliente y de las costas. Los norteños y los yucatecos. A este respecto, hay que 

decir que tales variedades no afectan la unidad nacional. Aunque estos 

grupos humanos están separados por grandes distancias, los sacudimientos 

revolucionarios han tenido el efecto de movilizarlos y hacerlos que se pongan 

en contacto. Especialmente la última Revolución, que los hizo desplazarse en 

todos sentidos, ocasionó una verdadera mezcolanza de todos los hombres del 

país. De los del norte con los del sur; los de occidente con los del oriente; los 

de abajo con los de arriba. Todos fueron mezclados y sacudidos como si el 

país fuera una enorme coctelera. Más recientemente el progreso y la 

modernización de las comunicaciones, ha acortado las distancias y facilitado 

los viajes, que dan ocasión a que los mexicanos de distintos rumbos se 

conozcan mejor entre sí… Comprobamos que en todos los estados de la 

República se habla el español, excepto en una minoría indígena que conserva 

su lengua nativa. En todas partes se venera a la Virgen de Guadalupe, se 

cantan las mismas canciones y no hay lugar donde no apasionen las corridas 

de toros. Nuestros matices regionales tal vez sean menos acentuados que en 

algunos países europeos, pero bastan para dar colorido al conjunto de 

nuestra población.” 
                                                 
28 RAMOS, Samuel. “El complejo de inferioridad” , en Roger Bartra (compilador), Anatomía del 
mexicano, México Distrito Federal, Plaza Editores, 2002, pp. 111-112.  
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De esta manera, tomando en cuenta que la identidad y cultura son conceptos 

íntimamente relacionados, en el trabajo con los jóvenes de Chetumal destacan esas 

manifestaciones culturales, ya sean materiales o simbólicas, que demuestran cómo es su 

identidad autoafirmada como chilanga. Esos rasgos pueden ser advertidos en la 

vestimenta, en el habla cotidiana y en la continua alusión al lugar de origen, a la identidad 

de origen que no se deja de lado y que sigue vigente. 

 

Cabe destacar que en el trabajo de investigación se está poniendo especial interés a 

esas manifestaciones culturales que definen lo capitalino, lo chilango. Si bien este 

término es conocido por su carácter despectivo de parte de los habitantes de provincia, es 

necesario rescatar y destacar que el mismo objeto de estudio se asume así mismo como 

chilango. En todo caso, la intención es distinguir todos aquellos rasgos culturales 

distintivos que definen lo chilango. En teoría, supongo que esos símbolos pueden 

encontrarse en el habla, en el dialecto, en el tono y el acento de las palabras, en ciertos 

gustos musicales, en la continua evocación del pasado, en el uso de expresiones 

características de un capitalino, entre otros, que definitivamente sobresalen entre los 

jóvenes chetumaleños  que se identifican a sí mismos como chilangos. 

 

5.2.3  ¿QUE ES LA IDENTIDAD? 

La Identidad cultural es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias 

y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un 

grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan 

fundamentar su sentimiento de pertenencia. La identidad cultural es similar a todo 

aquello que nos los enseñan nuestros antepasados y lo ponemos en práctica.  

Conjunto de valoras materiales e inmateriales, intereses y sentimientos que 

caracterizan a un pueblo, así como a cualquiera otra comunidad de personas, cada una 

de las cuales, fuertemente arraigada a un medio geográfico o físico viviendo a diario la 

misma historia o similares vicisitudes, tienen en común un conjunto de rasgos, gustos, 

costumbres, idiomas, virtudes y sensibilidades que la diferencien de otras. Para que ella 

pueda conservarse, sin alejares demasiado de los cambios naturales que imponga la 

evolución, se requiere una solidaria convicción de sus beneficios colectivos y de una 
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inquebrantable voluntad para su permanente protección y defensa. Hay identidades en 

los niveles nacional, institucional, organizacional, religioso, político, educacional y 

cultural, así como en otras disciplinas de interés colectivo.  

Según algunos autores, la identidad se comporta como algo relativo, como un 

núcleo plástico capaz de modificarse a lo largo de la vida y el desarrollo, lo que 

permitiría al ser humano tener la capacidad de comportante de formas diferentes según 

el contexto en el que deba actuar. 

Como es posible de intuir, el contexto sociocultural en el que el individuo se 

encuentra inserto es fundamental y decisivo en la formación de su identidad. Sin 

embargo, no se trata del único factor que la determina. La identidad humana se 

configura a partir de la interacción con el medio y el funcionamiento individual propio 

del sujeto, formándose entre ellos una tensión dinámica que guía la configuración de la 

identidad hacia una dirección determinada. Gracias a esto es posible que el ser humano 

sea capaz de notar, que más allá de lo que es, forma parte de un algo mayor fuera de sí 

mismo. 

Como vemos, la formación de la identidad sólo se realiza en función de la 

interacción con el medio externo, ya que en una situación de aislamiento, las 

características individuales resultan absolutamente irrelevantes y transparentes. Es sólo 

en relación a la interacción con los otros significativos que las diferencias y 

características individuales adquieren valor y se comportan como un aporte para la 

interacción social. 

Además, permite plantear un principio de diferenciación, y nos otorgan 

reconocimiento que puede ser positivo y negativo; toda persona posee un sentimiento de 

identidad fruto de múltiples pertenencias a los diversos grupos en los cuales nos 

identificamos; nos reconocemos como hombres, mujeres; tenemos una identificación 

política; a las personas nos unen intereses comunes, proyectos, experiencias vitales; 

construimos un sentimiento de apego al propio grupo ya sea en función del idioma, 

herencia cultural, territorio, todo ello genera personas únicas e irrepetibles, ya que la 

esencia de la identidad radica en la existencia de la diferencia. 
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5.2.3 La identidad empieza y termina en familia 

Dentro mi trabajo la familia será pieza clave, por lo que a continuación presentaré 

el significado de familia, que es el siguiente:”La familia es un grupo social caracterizado 

por la residencia común, la cooperación económica y la reproducción. Incluye adultos de 

ambos sexos, al menos dos de los cuales mantienen una relación sexual socialmente 

aprobada, y uno o más niños, propios o adoptivos, de los adultos que cohabitan 

sexualmente29.” 

La familia es un concepto manejado por diferentes entre los que están George Peter 

Murdock. Parte de mi trabajo gira entorno a este concepto ya que es dentro de la familia 

donde los jóvenes se desarrollan y van adquiriendo su sentido de pertenencia a un grupo. 

“Como etapa social la adolescencia requiere la reincorporación social, en 

nuevos términos en la vida cultural de su comunidad, de individuos que 

están madurando biológicamente. En algunas culturas se puede producir 

una adolescencia social, antes que se presenten los acontecimientos 

biológicos, por medio de rituales del siglo vital30.” 

Como lo menciona Kottak Conrad, la familia nuclear es un tipo de grupo de 

parentesco muy extendidas entre las sociedades humanas; entre estos grupos de 

parentesco se incluye la familia extensa y los grupos de filiación paternos o maternos. 

Los grupos de filiación, integrados por personas que revindican una ascendencia común, 

son unidades básicas en la organización social. Una familia nuclear dura el tiempo en 

que los padres e hijos se mantengan en el mismo núcleo familiar. Este concepto de 

familia es importante para mi investigación debido a que la familia fue el objeto de 

estudio principal de la identidad chilanga y su adaptación a una cultura diferente, en la 

ciudad de Chetumal. 

 

 

 

 

                                                 
29 Murdock. P.280. 
30 Idem. P.284 
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Como mencionábamos desde un principio la familia forma una parte muy 

importante de quienes seremos o como nos sentiremos en el futuro, en nuestro caso una 

de las preguntas que  realizaba de manera  oculta para que me contestaran con mas 

veracidad fue la de que si sus padres les decían tu eres capitalino, chilango etc. este 

último es un término que no muchos aceptaran verdad, pero aun así los jóvenes a 

quienes más nos enfocamos decían que en ocasiones si los padres les recalcaban que 

ellos no eran de este lugar y no tenían porque sentirse chetumaleños cuando en realidad 

son de otro lugar. Cosa que me hizo notar algo de discriminación, pero no puedo dar un 

juicio sobre este tema porque hasta yo mismo lo he pensado. 

 

Sin generalizar a todas las familias; habrá algunas que efectivamente inculquen a 

los hijos en mostrar en todo momento sus raíces ancestrales. 

 

Algo que al leer me hizo  recordar en cuanto a la familia, que  es como un núcleo 

muy importante para desarrollar la identidad que nos diferenciara de otros con los que 

convivamos día con día.  Pero en una ciudad tan cosmopolita en la que convivimos con 

diferentes etnias no podemos evitar  la mezcla misma de nuestras costumbres. Sin 

embargo queda a decisión propia la de identificarse como chilango o chetumaleño. 

 

La identidad para mí se refiere no solo a aspectos culturales sino también a 

formas de comportamiento. En nuestra entidad existe una gran diversidad de 

comportamientos humanos a lo largo del todo territorio quintanarroense, pues no 

podemos compararnos con los pueblos del centro y  los del norte, como Cancún donde 

la vida es más rápida que en nuestra ciudad. 

 

“La antropología urbana podría centrarse en la idea de que la vida es un 

espacio limitado particular, que tiene características diferentes de las que 

prevalecen en otros lugares y usa esto como marco teórico de referencia 

significativo para la observación y interpretación.”31 

 

                                                 
31 Hannerz ulf. Explorando la ciudad fondo de cultura económica, México, 1993,  
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Cada espacio que creamos está limitado por nuestras propias costumbres pues 

somos nosotros mismos los que permitimos la introducción de nuevas formas de 

expresión cultural. 

Así pues la misma familia determina cuando introducir nuevas costumbres  dentro 

de la misma y formar el sincretismo.  Que con la misma mezcla de la familia empezara 

a crearse, en otros casos con el solo contacto con los mismos individuos. 
 

No podemos limitarnos  a decir que podría existir una colonia o grupos dentro de 

las mismas que se auto denominan aun así mismos de un lugar determinado, pues con la 

convivencia  de una gran variedad de individuos no podemos descartar la posibilidad de 

crear una nueva sociedad donde lo que nos dará la identidad podría ser la diversidad de 

préstamos que realicemos de otros lugares. 

 

5.3 FACTORES DE MIGRACIÓN 

 

A pesar de que a lo largo de la historia de la humanidad, la migración vinculada 

a varios factores ha sido un elemento fundamental en el surgimiento y caída de las 

grandes civilizaciones, su estudio por parte de los especialistas en la movilidad 

territorial de la población, ha sido opacado por otras dimensiones de la realidad que 

influyen en la migración.  

 

Tal es el caso de la influencia de los factores económicos, que han dominado 

buena parte de la literatura sobre migraciones internas e internacionales, en especial en 

relación con los diferenciales de ingresos entre zonas de origen y destino. Desde la 

década de los 60, en que se hicieron evidentes los problemas sociales y ambientales 

asociados al crecimiento de las principales ciudades de los países en desarrollo causadas 

por la migración de origen rural, tal es la ciudad de México quien cada año recibe una 

gran cantidad de inmigrantes en busca de una mejora de vida. 

 

En muchos casos este sueño se tiene que cambiar y  en vez de inmigrar hacia la 

ciudad de México se tiene que inmigrar hacia otros lugares en muchas ocasiones no solo 

por la situación económica,  sino que empiezan a  influir otros factores. 
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Entre los factores que se conjugan en la decisión de emigrar por parte de de la 

población capitalina podemos mencionar los siguientes: 

 

1.- Un lado, los ambientales, que es uno de los principales factores que invaden a esta 

ciudad aunada a otros factores como son la basura, contaminación ambiental, ruido, etc., 

podemos mencionar otras también  como fue la crisis en la ciudad de México a fines de 

los 80, la falta de oportunidades económicas y de trabajo a principios de los 90; se ha 

sugerido también que el terremoto de 1985 contribuyó a la emigración, aunque no 

existen evidencias concluyentes que puedan demostrar que cierta población se viera 

influenciada por este fenómeno a tomar la decisión de emigrar hacia otras entidades de 

la república mexicana. 

 

2.-Otro grupo de factores que he considerado son los demográficos. Especialmente 

Grupos de familias en etapas de formación y consolidación, es decir, parejas jóvenes en 

Fases iníciales del ciclo vital en el que la crianza de los hijos pasa a ser el centro de sus 

Preocupaciones. E aquí la influencia de la seguridad, porvenir, futuro laboral, salud y 

otros factores que la gran ciudad no llega a cumplir a su mayor parte de habitantes. 

 

Tenemos conocimiento que actualmente la seguridad  publica en las grandes 

ciudades son incapaces de proteger a la ciudadanía a un 100% pues la falta de equipos, 

de entrenamiento y de capacitación  son obstáculos que han de obstruir dicha labor, por 

tal razón muchos de los capitalinos deciden tomar el camino más viable para 

salvaguardar la seguridad de su familia y en este caso es la de inmigrar hacia otras 

entidades donde  se pueda vivir una vida aun más tranquila que la de la gran ciudad. 

 

3.- En tercer lugar, los factores económicos es otro más de las cuestiones a tratar para 

entender la decisión de migrar de múltiples capitalinos, de igual Manera: por un lado, el 

menor dinamismo económico de la capital como resultado del nuevo modelo de 

desarrollo orientado al mercado exterior, las restricciones para instalación de industrias 

en la zona metropolitana de la ciudad de México, así como las políticas de 

desconcentración territorial de las actividades económicas, impactaron de manera 

importante la oferta de empleo en la capital del país.  Por lo que muchas familias optan  

por emigrar  hacia otras entidades donde su labor es demandada mas en el caso de 

aquellos que tienen estudios, por ejemplo como nuestra investigación está enfocada en 
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el estado de Quintana Roo principalmente en la capital que es Chetumal, podemos 

mencionar que estos especialistas llegan a la ciudad y crean no solo fuentes de empleo 

para ellos sino para otras personas tal es el caso del centro donde podemos encontrar a 

varios especialistas principalmente del sector salud graduados de la Universidad 

Autónoma de México (UNAM), otros los podemos encontrar en la misma universidad 

de Quintana Roo Tecnológico, preparatorias etc., quienes con el objetivo de tener un  

mejor calidad de vida han encontrado en nuestra entidad esa fuente de empleo que en la 

ciudad no lograrían tan rápidamente por la alta demanda de la misma. 

 

En un  contexto de crecimiento de ciudades medias en la región central del país, 

junto con los otros elementos señalados, una alternativa que se abrió fue precisamente la 

emigración hacia estas ciudades que se encuentran lo suficientemente lejos y lo 

suficientemente cerca de la capital para sacar las mayores  ventajas de ambas 

situaciones. 

 

4.- En cuarto lugar, influyeron factores sociales vinculados a la escolaridad de los 

migrantes. Que anteriormente veníamos mencionando. Estos grupos de familias 

contaban con una escolaridad superior a la población en su conjunto, lo que les 

proporcionó una mayor capacidad para estar más alertas o entender más bien dicho  y 

hacerle frente a los riesgos que implicaba vivir  en la capital del país, asociada a 

menudo a la falta de empleo, seguridad, enfermedad de los miembros más vulnerables 

de los hogares. Asimismo, la escolaridad ejerció una influencia determinante en el 

empoderamiento de las mujeres, lo que junto con la fase de la formación de las familias 

en que se encontraban, las llevó a ser las protagonistas del proceso de toma de 

decisiones acerca de la emigración de la capital hacia otras entidades en este caso la 

capital del estado de Quintana Roo. 

 

Una posible explicación de este renovado dinamismo podría ser que el contexto 

de la capital, tanto ambiental como económico sufrió transformaciones importantes que 

pudieron haber influido en las decisiones migratorias. Los problemas ambientales, 

especialmente los vinculados a la calidad del aire, si bien no se resolvieron, mostraron 

algunos avances. Por otro lado, los efectos de la crisis económica que afectó al país a 

partir de diciembre de 1994, pudieron ser menos intensos en la ciudad de México que en 
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el resto del país, lo que pudo hacerla de nuevo un destino privilegiado para los 

migrantes internos, así como haber aplazado el éxodo de los emigrantes potenciales.  

 

Problemas ambientales de la ciudad de México podrían ser la cusa para la 

migración. Los movimientos de la población en función de los diferenciales de ingresos 

y oportunidades de empleo entre las zonas de origen y destino son otro de los factores 

que sino mencionamos hacemos hincapié como uno más de las cuestiones por la que 

cierta población chilanga se encuentra entre nativos de estas tierras. Existen otros 

factores que influyen también en las decisiones migratorias, que a menudo son tan 

importantes como  las propiamente económicas; se trata de un fenómeno 

multidimensional en el que no solamente cuentan las características individuales, sino 

las de la familia de pertenencia y el contexto socioeconómico, político y cultural más 

amplio. 

 

La migración es un fenómeno complejo, multidimensional, con temporalidades, 

Especialidades y causas diversas, que no son aprehendidas de manera adecuada por las 

masas mismas.   
 

Al intentar relacionar la migración hacia y desde la ciudad de México con las 

condiciones económicas, ambientales y otras más, nos enfrentamos a múltiples 

limitaciones. En primer lugar, la gran diversidad  de movimientos territoriales de la 

población, como los que no implican cruzar fronteras administrativas, o bien que no 

necesariamente suponen cambios permanentes de residencia, como los movimientos 

temporales, estacionales o pendulares al igual que aquellas que implican el cambio 

permanente de domicilio. 
 

En segundo lugar, El censo del 2000(INEGI; 2006) incluyó una pregunta sobre 

causa de la migración que sugiere que el riesgo a la salud por la contaminación, 

inseguridad y violencia fue una causa que provoco que cerca de una quinta parte de la 

emigración de la capital del país. En tercer lugar, la gran amplitud del concepto 

“ambiente” incide en la percepción del riesgo ambiental por parte de la población, y en 

consecuencia su relación con la migración. Aunque el concepto ambiente es mucho más 

amplio, e incluye no sólo los aspectos físicos del ecosistema de la ciudad de México, 

sino también el ambiente construido, y sobre todo el ambiente social en  el que se 

desarrolla la vida cotidiana de los individuos.  
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Adicionalmente hay que resaltar que no toda la población percibe de manera 

homogénea el riesgo ambiental, y tampoco quienes lo perciben, responden de manera 

homogénea. Factores demográficos, biográficos, sociales, económicos, políticos y 

culturales, influyen en la forma en que los individuos se ubican en el mundo, perciben la 

realidad y actúan en consecuencia. Frente a un deterioro ambiental de la magnitud del 

que se viene registrando en la ciudad de México, habrá quienes lo reconozcan, otros lo 

ignorarán y otros más lo  negarán. De ello dependerán sus acciones y respuestas. Una de 

estas respuestas es la  migración.  
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CAPITULO VI 

 

6.1 EN BUSCA DE LA IDENTIDAD 

En el caso de nuestro objeto de estudio pertenece al INFONAVIT  organismo 

dedicado a otorgar créditos de vivienda a la población la cual cumpla con ciertos 

requisitos.  En el caso de la colonia que estamos estudiando es una de estas tantas 

colonias de interés social que podemos encontrar en nuestra ciudad de Chetumal, y aun 

mas lo interesante es que varios de los habitantes de la colonota tienen de origen la 

capital del país. 

 

Así pues podemos decir que la tierra aunado a la del empleo es y será una de las 

tantas causas por la que día a día tendremos población flotante en nuestra entidad para 

poder cumplir un sueño la de ser dueño aunque sea de un pequeño predio. 

 

La búsqueda de la identidad de ser chilango o ser Quintanarroense es algo muy 

difícil, pues la resistencia de las mismas familias a conservar sus tradiciones es muy 

fuerte.  En el caso de aquellos que llegaron ya con cierta edad a estas tierras mantienen 

aun  tradiciones  vivas pero con cambios en las mismas. 

 

La adopción de costumbres no propias del lugar de origen y la mezcla de la 

familia son cuestiones que encontramos interesantes para la explicación final de nuestro 

trabajo. 

 

Durante la presente investigación podemos constatar y no solo en el caso de los 

chilangos sino entre otra población que no es nativa de este lugar, que la  mezcla de la 

familia juega un papel importante en la adopción de costumbres nuevas en el caso del 

esposo cuando él es de centro de la república  y la mujer nativa del territorio 

quintanarroense,  las costumbres trasmitidas hacia los hijo es mayor que la del padre, o 

viceversa cuando la mujer en la de fuera sus costumbres serán las que de algún modo  

tengan más fuerza, pues por ser la misma la que más tiempo pase con los hijos. 
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En nuestro caso al investigar y realizar las entrevistas pertinentes pudimos 

encontrar un sin fin de cuestiones que mencionamos en el siguiente trabajo. Una de 

nuestras preocupantes era de que si la población chilanga de la colonia tenía algún lugar  

en especifico para reunirse o si había alguna banda de chilangos, cosa que solo existía 

en nuestro planteamiento podemos constatar que más que una banda son grupos de 

jóvenes  donde su reunión entre menores de edad son grupos de juego que en el parque 

mismo se encuentran por las tardes que no solo son hijos de padres chilangos sino que 

ellos son nacidos aquí en nuestro territorio, estamos hablando de una colonia fundada 

hace más de 18 años atrás según datos que la misma gente nos ha brindado. 

 

Siguiendo con lo mismo  este grupo de jóvenes son personas que conviven no 

solo con jóvenes de su mima procedencia familiar sino que con viven ya con otros 

jóvenes de lugares distintos que en su mayoría son hijos de padres nativos de Quintana 

Roo. En donde en la misma escuela no se les inculca a conservar las tradiciones mismas 

de su lugar de procedencia, sino que se les habla desde las misma aulas de las 

tradiciones mayas que  generación tras generación se trasmite de padres a hijos.  

 

No podemos hablar de una banda de chilangos en una colonia donde conviven 

ya varias etnias de lugares distintos, cómo podemos diferenciar a estos jóvenes que 

desde su forma de expresarse y actuar no son las propias de la de un chilango.   

 

Cómo podemos decir que aún se conservan las tradiciones o en su caso cómo 

decir que aun existe una identidad netamente chilanga cuando nuestra ciudad se 

caracteriza por ser cosmopolita, donde no sólo se convive con etnias pertenecientes a 

nuestra república sino con una frontera donde día con día  lo más característico de 

nuestra entidad es tomar prestado de cada cultura algo no solo desde la forma de 

expresarse como el  “we”, “loco”, expresiones que no  caracterizan a una persona sino 

que solo son expresiones prestadas de “x” persona. 
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La música si podría ser algo característico de nuestra entidad que no solo los 

nacidos en nuestro territorio disfrutan sino todo aquel que llegue a convivir con 

nosotros, lo que me trae a la mente algo en esto de la identidad del ser chilango o 

quintanarroense, bueno esto lo vi en la TV en un programa de TV de nombre “bailando 

por un sueño” transmitido el día  20 de noviembre cuando uno de los bailarines al 

interpretar música  de reggaetón al inicio fue algo característico del reggae pero al 

transcurrir el baile todos los movimientos no tenían nada que ver con los movimientos 

que  nosotros realizamos al bailar este tipo de música. 

 

Las formas de urbanismo han aparecido mezcladas, como lo menciona Hannerz en su 

libro Explorando la cuidad. 

 

Por eso no podemos decir que una comunidad chilanga exista en nuestra ciudad, 

pues la convivencia misma y unión de familias nos llevan a tomar o cómo a lo largo de 

nuestra formación académica nos han mencionado nuestros profesores sobre los 

préstamos culturales, así pues cómo nosotros mismos los tomaremos los otros podrán 

tomar de nosotros. Pues para mí, nuestras costumbres no son tan  diferentes a los del 

centro de la república. 

 

Eduardo Nivon mencionaba que un grupo puede tener el sentido de identidad 

pero no muchos lo sienten así, pues muchos que son ya nacidos aquí s sienten más 

chetumaleños que chilangos, aunque los padres podrían tener un sentido tan arraigado 

de ser chilango, algo que si pude constatar es que la forma de expresarse de los  padres 

es muy diferente a la del habla de los hijos pues esa forma de hablar como chifladito  y 

cantadito que para mí caracteriza a un chilango aun lo conservan o el tradicional mandil 

que muchas amas de casa si uno va a la ciudad de México puede ver entre  las mujeres 

al ir al mandado. 

 

Si juzgáramos como se ve un chilango, podríamos observarlo en un sin fin de 

personas que  encontraríamos en la calle, pero, como nuestro trabajo se enfoca más en la 

identidad propiamente dentro de los jóvenes que  provengan del D.F. cosa que a los que 

pudimos entrevistar, expresaron en un más del 80 por ciento, a que se sentían más 

chetumaleños que chilangos; otros, que sí aún, se sentían chilangos. 
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Pero para  terminar  y dejar de darle largar al asunto podemos decir que no 

podemos clasificar las colonias de nuestra ciudad  por entidades, porque sería como  una 

forma de discriminación.  

 

6.2 LA TIERRA UN PROBLEMA DE EMIGRACIÓN. 

 

Aunque las características socioeconómicas de los jefes de los hogares de los 

migrantes Reproducen las diferencias detectadas en el nivel individual, las diferencias 

se diluyen al abordar los agregados de individuos en los hogares.  

 

Esto es así tanto en términos de los recursos monetarios disponibles para cada 

miembro del hogar (ingreso familiar), como en las condiciones materiales de las 

viviendas. 

 

Las únicas excepciones son el tipo de vivienda (mayor predominio de casas 

independientes entre los emigrantes –que se puede vincular a una mayor oferta de suelo 

urbano en las ciudades de destino) y la disponibilidad de algunos bienes entre los 

hogares de inmigrantes, como el teléfono y el automóvil propio, que podrían sugerir 

más que mejores condiciones de vida, requisitos indispensables para la vida cotidiana en 

la ciudad más grande del país.  

 

La cuestión de la tierra que es otro de los motivos por la que muchas familias han 

emigrado a las ciudades en donde aun se puede dar tierra a la población, hablando de 

tierras hace apenas uno década y media atrás puedo recordar que obtener un terreno no 

era tan difícil a comparación de ahora, que para poder obtener un predio se han puesto 

una serie de cláusulas para poder solicitar un terreno, una de estas son ser casado y ser 

comprobable, tener hijos, o en su caso ser madre soltera, en el caso de los hombres es aun 

mas difícil. 

 

 La esperanza de tener   un pedazo de tierra propia para poder compartir con su 

descendencia es uno más de las cuestiones por que la mancha poblacional ha crecido en 

nuestra entidad los últimos años. 
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7 ¿QUIÉN ES CHILANGO?  

La Real Academia Española, así como de la Academia Mexicana de la Lengua, 

definen el término de chilango como un gentilicio de uso coloquial avecindado en la 

Ciudad de México o del Distrito Federal. 

Dos términos menos utilizados para designar a un residente de la Ciudad de 

México son "defeño" y "capitalino", los cuales pueden ser utilizados tanto en sentido 

positivo como negativo, aunque el segundo es generalmente aceptado como neutral. 

Además de esto, ambos gentilicios, defeño y capitalino, no producen una identificación 

propia con la Ciudad de México, capitalino puede referirse a cualquier capital y defeño 

no se usa porque no es un gentilicio real y el término D.F. tampoco se usa; esta es la 

razón por la que ambas palabras han sido poco contagiosas. 

En años recientes los defeños han aprendido a usar el gentilicio con orgullo, 

aunque siguen considerando que su uso por parte de los "provincianos" tiene 

connotaciones despectivas. 

Ahora se tiene conceptualizado como que todo el que vive en la Ciudad de 

México es chilango32, principalmente si se es nativo, al grado de que ahora incluso se 

edita una revista con ese nombre dirigida a los habitantes de la misma. 

Algunas personas que se consideran "defeños" o "capitalinos" ponen como 

ejemplo el término "jarocho" haciendo mención que estos son los que viven el puerto 

de Veracruz y por lo tanto, ni todos los "defeños" o "capitalinos" son "chilangos" ni 

todos los veracruzanos son "jarochos". Por otro lado, la palabra suele describir a un 

mexicano (a) nacido en un estado del interior del país y que por alguna u otra razón 

emigra a la Ciudad de México, esta descripción es utilizada fundamentalmente por 

nativos de la Ciudad de México de forma denigrante. 

 

 

                                                 
32 cabe mencionar que el término utilizado por los provincianos chilango es mas con connotación 
ofensiva, a lo que aclaro que en este trabajo no se toma de esta forma,  pues queremos tomarla como un 
gentilicio más que el capitalino a aceptado como forma de reconocimiento, pues no se les reconoce como 
defeño o capitalino, sino más bien como chilango 

http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Mexicana_de_la_Lengua
http://es.wikipedia.org/wiki/Gentilicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Uso_coloquial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gentilicio
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Debido principalmente al desmedido crecimiento de la Ciudad de México en las 

últimas tres décadas del siglo XX, las diferencias entre la capital y el resto del país se 

acrecentaron hasta dar nuevo ímpetu a ciertos rencores históricos -algunas veces 

válidos, y otras infundados- entre los mexicanos. 

  En la actualidad, la visión que ambos grupos tienen el uno del otro en masa, 

puede resumirse en que para los provincianos o habitantes de provincia, el defeño es 

agresivo, mal educado, socialmente mal visto, de manera racista como gente mal 

parecida, deshonesto y manipulador, de hecho, es recordable y aun usada una frase 

lamentable "haz patria, mata a un chilango" mientras que para los defeños, el chilango-

provinciano es retrógrada, ignorante y manipulable, buscando una mejor vida en la 

capital. Sin embargo, a nivel personal el contacto entre personas de ambos grupos suele 

ser generalmente pacífico y nada se opone al surgimiento de vínculos de genuina 

amistad y respeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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CAPITULO VIII 

 

8.1 RESULTADOS 

Durante el trabajo el trabajo de campo la metodología usada fueron; la 

aplicación de cuestionarios a los jóvenes de la colonia. Lo que arrojo como resultado el 

siguiente planteamiento que es: ¿Dónde naciste, te consideras Chilango o 

Chetumaleño?; de las 30 entrevistas aplicadas, el 50% respondió a dicha pregunta que 

aun que no habían nacido en el Distrito Federal si se consideraban chilangos y no 

Chetumaleños. Esto a consecuencia de que siendo sus padres originarios del Distrito 

Federal les es más fácil definirse como chilangos; debido a que gran parte de sus 

costumbres no son Chetumaleñas si no del Distrito Federal. Este planteamiento es 

relevante para mi trabajo ya que muestra otra cara de la identidad. La que se da en el 

seno familiar independientemente de donde hayas nacido. 

 

Con esta propuesta teórica, se puede decir que el objeto de estudio, los jóvenes de 

la colonia Fovissste IV, así como cualquier individuo, tienen una identidad de origen que 

en este caso inició en la familia que vivió en la Ciudad de México, en determinada 

colonia o barrio y que, además, perteneció a una sociedad más amplia, cosmopolita, con 

diversidad étnica y mestiza, en donde  cohabitaban diferentes modos de pensamiento, 

religiones y acostumbraba ciertos rituales urbanos característicos. Hay que añadir que 

posiblemente a su vez esta familia provenía de provincia. 

 

8.2 COSTUMBRES DE LA COMUNIDAD CHILANGA EN CHETUMAL 

 

Jugar futbol es una actividad que se presenta en la colonia Fovissste IV etapa, 

como punto de reunión, en la cual se ha convertido en un una lucha de poder entre las 

diferentes calles que conforman la colonia, para mencionar algunas, la calle oro tiene 

una fuerte rivalidad con la calle plata las cuales están en constantes enfrentamientos. El 

promedio de edades de los jóvenes que participan en estas actividades fluctúan entre los 

15 a 19 años, los jóvenes en esta edad se encuentran en la adolescencia por lo tanto se 

presentan los cambios más significativos en la conducta de los adolescentes como el 

caso de la colonia Fovissste IV etapa; por ejemplo los fines de semana es frecuente que 

los jóvenes visiten algunos antros ubicados en el bulevar bahía y el centro, entre los más 

concurridos son:  Skay Bar, Blow, Moon Beach y en el centro Rock Shot. Esos lugares 
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son frecuentados por los jóvenes todos los fines de semana conjuntándose en diferentes 

grupos por sus características afines y por amistad. Por características afines me refiero 

a que son jóvenes que provienen de la misma ciudad como el caso de los jóvenes 

chilangos que formaron parte de mi investigación. 

Por otro lado, los padres de estas familias, presentan actividades rutinarias 

específicas. Para empezar es común que tanto papa como mama trabajen en alguna 

dependencia, cabe mencionar que las principales fuentes de empleo en la ciudad de 

Chetumal son por parte de dependencias de gobierno. Otra característica de nuestra 

ciudad es el tener suficiente tiempo para llegar al trabajo y convivir con la familia. A 

diferencia de los chilangos radicados en la ciudad de México; los cuales ven reducido su 

tiempo de convivencia con la familia debido a las distancias de traslado de un punto a 

otro. 

En cambio en las familias chetumaleñas conformadas por chilangos presentan 

una unión familiar más sana con tiempo de mayor calidad lo cual refleja su nueva 

identidad de chilangos en Chetumal. 
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8.3 CONCLUSIÓN. 

 

Como reflexión final al cuestionamiento de que es lo que aún queda del chilango 

y si en realidad aun podemos concluir que es lo que el mismo a través de sus 

comportamientos nos pueda mostrar, solo queda reflexionar a través de nuestras 

observaciones y de las mismas entrevistas realizadas a ellos, para tratar de mostrar cuales 

han sido esos cambios presentes. 

 

Una de las primeras cuestiones fue la de comprobar cuales son las razones o 

causas por las que esta población decide emigrar a estas tierras.  

 

Si seguimos las líneas de migración de las poblaciones que entre diversas 

investigaciones se han mencionado y el mismo gobierno e instituciones han divulgado, 

podemos corroborar los motivos primordiales, por las que familias o incluso pequeños 

grupos han decidido establecerse en nuestra entidad. 

 

Y dentro de los motivos podemos mencionar que se encuentran, la esperanza de 

encontrar un mejor empleo en un territorio, en donde apenas se comenzaba a desarrollar 

económicamente, obtener una mejor fuente de empleo, etc. aunque estas son algunas de 

las razones que podemos mencionar. 

 

No todas las personas  han emigrado a estas tierras por las mismas situaciones; 

Algunas de estas pueden ser por enfermedades; el cambio de clima para personas que 

padecen de vías respiratorias u otras cuestiones de salud que se han convertido en 

motivos por la que también se opta cambiar de localidad. 

 

Una más de estas cuestiones son el cambio de trabajo por empresas que se 

empiezan a interesar por nuevas fuentes de ingresos, y  aun más en un territorio en donde 

apenas las inversiones  de algunos cuantos, proporcionan oportunidades de superación y 

crecimiento económico, social y político.   

 

La inversión propia de parejas, individuos, ó familias son motivos por la que 

vienen hasta aquí y se quedan a aprovechar el crecimiento de la población abriendo 



 59 

establecimientos diversos para poder incrementar los capitales que traen hasta nuestro 

territorio.   

Un ejemplo muy claro fue la zona libre que atrajo a inversionistas a nuestra 

entidad, principalmente a la población consumidora de insumos de importación, por 

ejemplo artículos electrónicos, mantequilla, ropa, juguetes, etc., y no estamos hablando 

de la zona libre de Belice sino a la que en un tiempo estuvo localizada en lo que hoy es la 

avenida héroes.  

 

La migración de cierta población chilanga a nuestro territorio nos permite también 

reconocer que no solo en las grandes ciudades pueden coexistir grupos étnicos diferentes. 

 

La influencia de los valores o tradiciones dependerá de la misma familia o de las 

propias relaciones que se mantengan con su grupo de origen, por ejemplo sabemos que en 

nuestro territorio de quintana roo existen muchos grupos de origen étnico diferente, 

provenientes de toda la república mexicana, en nuestro caso nos enfocamos  mas a la que 

proviene de la capital como mucha gente lo reconoce. 

 

La transmisión de las tradiciones dependerá mucho de cuanto  se practique dentro 

de la misma comunidad a la que pertenezca.  La celebración  dentro de la misma colonia 

no tiene muchos cambios a los que ya se han observando  dentro de nuestras propias 

familias, por ejemplo las novenas son rezos que no cambian mucho a las que podríamos 

observar en el centro de la república, aunque sí podría varias en ciertos aspectos. 

 

La celebración de día de muertos, la forma en que se celebra y los materiales que 

se utilizan para poder realizar sus altares, e incluso en la interpretación de la misma 

dentro de la cosmovisión del grupo al que pertenece. 

 

Para concluir, podemos decir que aunque no todo nuestro trabajo queda 

demostrado a un 100 % si podemos decir que encontramos muchas causas por las que la 

población decide emigrar hacia otras localidades de la república, sin olvidar sus raíces  

natales y conservar hasta cierto grado sus propias tradiciones, con algunos prestamos 

locales. 
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Nos enfocamos  en la búsqueda de la identidad  de los chilangos  de cómo se 

podían diferenciar dentro de la misma colonia o de cómo ellos mantenían esa identidad a 

través de sus hijos y nos topamos que aunque se trate de conservar una identidad chilanga 

o capitalina,  no podemos olvidar, que aunque muchos de las personas que llegaron a 

vivir  a esta colonia hace mas de 15 años para no dar una  fecha errónea, aun se sienten 

capitalinos o chilangos como nosotros mismos les llamamos, pues aun conservan 

modismos e incluso su entonación o la forma de expresarse. 

 

Aunque los hijos son quienes tienden a perder esta identidad  e incluso a perder 

las tradiciones heredadas por sus padres  no quiere decir que  se olviden de ellas sino mas 

bien que las mezclan con las locales para formar un sincretismo de la ya aprendida en 

casa, pues dentro de la misma educación escolar se les inculca a  conserva sus raíces pero 

no  azteca, mexica u otra sino mas bien maya. 

 

En lo que coincidieron mis encuestados fue sentirse orgullosos de ser defeños, a 

partir de identificarse con la virgen María como parte de sus iconos religiosos principales. 

La religión principalmente la católica se encuentra aun muy presente ante la población 

defeña además de ser una de sus principales celebraciones. 

 

Aunque el sentimiento de ser chilango por el propio chilango, capitalino o defeño 

ya no se conceptualiza como algo malo para algunos, al contrario este término ha sido 

aceptado y tomado como un gentilicio de reconocimiento a pesar de que los provincianos 

como el mismo defeño dice aun el concepto que tiene, sea con caracteres negativos. 

Durante las entrevistas realizadas tomaron el concepto chilango como un término más, 

así como al Quintanarroense se le reconoce como Chetumaleño, Cancunense, etc. 

 

Los cambios a los que se han enfrentado los chilangos de Chetumal son principal 

mente la comida, el ambiente, el ritmo de vida, e incluso la  diversión son aspectos a los 

que han hecho referencia, al lugar de donde vienen, la forma de relacionarse con la gente 

que consideran aun muy conservadoras y las misma costumbre de realizar ciertas 

actividades diarias. 
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El pensar que al chilango se le considere una persona mandona, excéntrica, 

autoritaria hoy día es algo extremoso pensar de esta manera y aun más de aquellos que 

han empezado una nueva vida fuera de la capital, cuyos comportamientos se han visto 

influenciados por su constante contacto con la cultura local.  El caso de los chilangos 

radicados en la ciudad de Chetumal han demostrado ciertos comportamientos en su 

conducta y hasta en su forma de hablar. Por ejemplo alguno de las cosas que me he dado 

cuenta al momento de realizar las entrevistas y de la observación de campo era que las 

personas ya con un tiempo considerable en la ciudad ya han adoptado ciertas palabras en 

su vida diaria e incluso el tono golpeado de los yucatecos que se les sale al momento de 

hablar que es muy peculiar de la gente de estos lugares. 

 

Si bien el comportamiento y los préstamos culturales locales han modificado la 

vida del defeño no cabe duda que se ha adaptado a pesar del diferente ritmo de vida a la 

que están acostumbrados.  

 

Otro de los rasgos que encontré fue que a pesar del paso del tiempo siguen ciertas 

costumbres muy del centro de la república, aunque con sus modificaciones verdad.  Entre 

las que podemos mencionar el gusto por los romeritos en navidad, el ponche, e incluso la 

presentación del altar del día de muertos. 

 

Podríamos enlistar un sin número de apreciaciones pero el fin de esta 

investigación es ver aquellos cambio culturales del chilango y que conserva aun, y a mi 

parecer he contestado esta primicia en mi  investigación.  
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Historia de vida de Leonés Ramírez Enriques 

Me llamo Leonés Ramírez Enriques soy de la ciudad de México nací en el 18 de mayo 

de  1979 y tengo viviendo aquí en Chetumal mas o menos 10 años, mis padres me 

trajeron a vivir aquí a Chetumal cuando yo era aun pequeño junto con un par de 

hermanos Horacio y Margarita aunque esta al ultimo se regreso a México y se caso. 

Cuando yo era niño que recuerdo pos vivíamos en una unidad familiar en este momento 

no recuerdo donde estaba localizada, pero luego te lo digo si. De niño pos fui tremendo 

pos le daba mucha lata a mí mama, recuerdo como a los siete o ocho años vendía frutas 

en la unidad para ayudar a mi mama, pos el dinero no alcanzaba mucho.  

En vacaciones me iba al metro con otros chamacos de la unidad y nos poníamos a 

vender cualquier cosa que nos hiciera nuestras madres, en mi caso en ocasiones vendía 

donas y churros.  Y pos si vendía pero en ocasiones me gastaba algo del dinero para 

comprar algunas cositas en el camino. 

Recuerdo que durante  el tiempo que vivimos en México pos fui tremendo, recuerdo que 

en una ocasión una señora olvido su bolsa de comprar en un carrito y como no regreso 

por él, la agarre y pos me fui volando hasta mi casa y cuando llegue mi mama me 

pregunto que de donde lo había agarrado y le dije que una señora lo olvido en el súper 

cuando pase por ahí a  comprar unas cosa que ella me había encargado. Aunque me 

regaño pos ya no lo devolvimos para saber quien lo había olvidado. 

En otra ocasión recuerdo que cuando salimos en diciembre a cantar pos juntamos un 

buen dinero y nos lo repartimos entre los vecinos de la unidad donde vivíamos y pos 

como éramos chamacos comparamos palomitas y se lo amarramos aun perro. 

En otra ocasión recuerdo que hasta le hicimos una procesión fúnebre aun pero que tenia 

que se murió y lo mas gracioso fue que la gente se rió de nosotros cuando vio que 

llevábamos al perro a enterrar hasta velas  compramos. 

 

 



 

Éramos seis hermanos que mi mama estaba criando, porque mi papa nos abandono 

cuando yo tenía como tres o cuatro años, de ahí se caso mi mama de nuevo cuando yo 

tenía como cinco años.  bueno yo en ocasiones me sentía mal porque la verdad la vida 

en la ciudad de México es muy dura y pos muy corrida, dura porque en ocasiones no 

teníamos mas que comer tortillas con un poco de manteca en ocasiones y con una salsa 

comíamos, tripas de calina doradas, o lo que se pudiera comprar. 

Recuerdo que cuando yo tenia como diez años llego un señor que era yucateco y como a 

la semana y a todos tenían el asentó yucateco, era muy divertido por que era algo 

diferente y pos el, le platico a mi papa que  en Quintana Roo pos se estaba poblando aun 

y había oportunidades de obtener un terrenito, pos el se intereso y como a los dos años 

mas o menos decidió que nos viniéramos aquí a vivir. 

Cuando llegamos  a Quintana Roo pos el se dedico a buscar trabajo y entro a la banda 

de música del estado y pos como el era músico en caríbal dipos no se lo negaron y  pos 

duro como diez años en la banda hasta que el se salio por que se fue a vivir con mi 

mama a Playa del Carmen con dos sobrinos míos que le quitaron a mi hermana por que 

ella no los cuidaba. 

Cuando llegamos aquí a Chetumal lo principal a lo que nos enfrentamos fue al clima y a 

los mosquitos de ahí pos ya solo nos fuimos adaptando de ahí llegaron algunos 

familiares y pos se caso mi hermana y de ahí pos yo me dedique como a los 15 años a 

trabajar y deje todo solo termine la secundaria. Hasta después que intente entrar ala 

preparatoria pero eso fue mas adelante como cuando tenía como 21 años más o menos. 

Cuando decidí trabajar empecé como garrotero en Playa del Carmen, pos también viví 

un tiempo en allí pero luego me regrese con mi mama. Mi hermano Horacio me metió 

trabajar a un restauran donde el era chef y pos empecé y termine siendo el jefe de los 

meceros como al año y medio. Me  tomaron mucho coraje y pos empecé a tener 

problemas con ellos y deje el trabajo hasta que decidí regresar a  Chetumal donde aun 

vivía mi mama y pos rento un cuarto de mi tíos a lado de mi casa y mi papa me metió 

trabajar a la banda de música como el ya me había enseñado a tocar la trompeta pos no 

me hicieron  de pedos para poder ingresar a  la banda además mi papa ya se iba a salir 

de la banda y desde entonces estoy en la banda de  música de aquí del estado. 



 

Cuando entre ala preparatoria trabajaba ya en la banda de música ahí conocí a mi esposa 

y pos si me costo pues su papa era muy enojon actualmente tengo dos hijos con ella y 

uno en camino el mas grande Leonel y la chica Monserrat. 

Lo que mas sorpresa me da  es que el doctor había dicho que no podía dar hijos por un 

accidente que tuve, otros dijeron que si podría pero que seria muy posible que tardara en 

dejar en cinta a mí esposa pero ya voy para tres y pos hasta ahora estoy feliz porque a 

pesar de lo que me habían dicho pos ya tengo a mis hijos que mas quiero. 

No solo trabajo en la banda de música del estado sino que también toco en bandas para 

fiesta privadas en ocasiones tocamos en mambo café con grupos de salsa u otros. 

Bueno eso es todo lo que recuerdo  es que la verdad si la vida a sido un poco difícil pero 

también a tenido sus momentos divertidos aunque la vida aquí en Chetumal es muy 

diferente a la de México mi mama y pos hasta yo  ya no regresaríamos a México, si 

salimos por falta de trabajo y por la inseguridad, aquí poco pero hay y pos nos da para 

vivir y hay donde poder conseguir trabajo después pero en la ciudad de México nada 

tarda uno hasta meses en poder conseguir un empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Historia de vida de Adrián Lira Gutiérrez 

 
Nací  en México DF el 5 de Junio de 1980, según mi mama aproximadamente a las 2 de 

la madrugada, en las instalaciones del hospital La Raza. Mi nombre completo es Adrián  

Lira Gutiérrez, tengo 2 hermanos más: Saida de 25 años y Raymundo el menor de 14 

años. Llevo viviendo en la ciudad de Chetumal 16 años, llegue a la edad de 12 años. Y 

nos ubicamos en la colonia FOVISSSTE IV Etapa. 
 

Recuerdo que mi niñez fue muy feliz puesto que mis padres se esmeraron por darnos 

siempre lo mejor, tuvimos  la suerte de que mi papa tuviera un buen trabajo en la 

secretaria de PROFEPA la cual le brindaba una solvencia económica buena y así  poder 

costear los gastos de la casa y darnos una vida tranquila. 
 

Nosotros vivíamos en la colonia Pantitlan, Delegación Ixtacalco cual era un lugar 

tranquilo y sin tanta violencia, la primaria la estudie en la escuela que se encontraba 

cerca de la escuela de nombre Pedro Romero de Terrero, estaba bien padre por que 

todos los cuates de la cuadra estudiaban ahí y llegue a tener grandes amigos, de los 

cuales recuerdo a Braulio y Pablo, ora si que éramos los inseparables juntos le hacíamos 

bromas a las niñas de la cuadra. No cabe duda que esa etapa fue la más feliz de mi vida 

sin ninguna preocupación y tener a mis padres a mi lado. 
 
En el barrio tenia muchos amigos, siempre jugábamos futbol. Por otro lado la familia de 

mi papa  es numerosa son 11 hermanos,  la mayoría ya tienen hijos, y es así que siempre 

hay con quien jugar. 
 

Otro deporte que practicábamos fue el basquetbol, recuerdo que mis tíos, los primos y 

algunos cuates construimos un tablero de basquetbol; llenamos una  llanta de automóvil 

con cemento y colocamos un tubo que sostenía un tablero con el arillo, así legamos a 

tener nuestra propia cancha de básquet. También otro juego que recuerdo de mi niñez 

fueron las escondidillas, o lo que a qui le llaman busca busca, se trata de que un niño 

cuenta y todos los demás se esconden, luego a buscar a uno por uno hasta encontrar a 

todos. Un juego muy divertido eran las encantadas; se trata de estar corriendo y el malo 

al tocarte, te quedas quieto, luego un compañero te debe de tocar para que puedas volver 

a correr, existen bases donde puedes estar a salvo de que te encanten. Esos juegos eran 

los más comunes en mi niñez desde el jardín de niños hasta la primaria. 



 

La forma de auto describirme fue de un niño bastante tranquilo, debido a la zona donde 

vivía, la delincuencia en la ciudad de México siempre ha sido algo latente pero para mi 

fortuna no me toco vivir experiencias amargas con los jóvenes banda ni delincuentes, 

bueno por lo menos a mi no, que yo recuerde. Es por eso que me considero una persona 

tranquila hasta en la actualidad. Afortunada mente una de los motivo de nuestro traslado 

a esta ciudad de Chetumal no fue la delincuencia si no la oportunidad de trabajo para mi 

papa, aun que no niego que la delincuencia es una de las principales causas de la 

migración de la gente del centro del país a otros destinos. 

 
Una de las experiencias que la verdad me trae muchos recuerdos bonitos era los 12 de 

diciembre en la basílica de Guadalupe. Teníamos la tradición de acudir a cantarle las 

mañanitas a la virgencita y de ahí, ir a casa de mis abuelitos por el champurrado y a 

comer tamales, nos juntábamos todos los primos y explotábamos todo tipo de juegos 

pirotécnicos, siempre nos terminaban regañando nuestros papas pero era divertido, que 

tiempos.  Tratamos de continuar  con estaos juegos  lejos  de nuestro lugar de origen 

pero como que es no lo mismo, no cabe duda que la familia es lo más importante de 

nuestras vidas, la cual le da un toque de armonía y felicidad a nuestro que hacer 

cotidiano. 

 

Otro recuerdo  que me viene a la mente era  ir al bosque de Chapultepec, el Castillo  fue 

el sitio más significativo para mí, por que me imaginaba la vida de Maximiliano y 

Carlota en los tiempos que vivieron ahí. Los pasillos y los jardines tan padres que 

rodean el castillo son algo realmente espectaculares y mágicos, por algo es uno de los 

lugares mas concurridos por los visitantes. 

 

Continuando con los bonitos recuerdos de mi vida no puedo dejar de mencionar las 

visitas a la abuelita todos los domingos, era algo padre, debido a que toda la familia se 

juntaba como si fuera casi de obligación, pero realmente es una bonita costumbre de la 

gente Chilanga. Mis papas convivían con mis tíos y mis hermanos y yo con los primos. 

La verdad son cosas que extraño, ya que aquí en Chetumal solo vivimos nosotros, si a 

caso se presenta la oportunidad de juntarnos en navidad si es que no tenemos ningún 

compromiso de trabajo y si hay dinero debido a los altos precios del avión o e autobús. 
 
Quiero mencionar, que la delincuencia sin duda alguna, es una gran diferencia entre la 

ciudad de México y Chetumal,  tuve la oportunidad de estar en la ciudad de México 



 

hace pocos meses, y me encargaron que fuera por  mis primos a la secundaria y me 

sorprendió ver la forma de comportamiento de los chavos a nivel secundaria empezando 

con la forma de vestir hasta su comportamiento, a diferencia de aquí esta muy tranquilo, 

aun que siempre se presentan casos de delincuencia. 
 

Fue precisamente en la etapa de la secundaria, que llegamos a la ciudad de Chetumal, 

recuerdo que en esa época mi papa trabajaba en una empresa de vinos, la cual se fue en 

quiebra la cual liquido a todos sus empleados, fue así que mi papa se quedo sin trabajo. 

Empezó a realizar trabajitos de lo que sea. Yo estudie en la escuela secundaria Nº. 15, 

ubicada a lado de la colonia Fovissste IV etapa. Una de las cosas que recuerdo en ese 

tiempo  fue la tranquilidad que todavía existe en esta ciudad, recuerdo que en México 

era un lujo vivir cerca de un parque y mas aun allí se presenta el caso de el dominio de 

territorio, si no perteneces a un grupo que tenga autoridad no puedes jugar, y en cambio 

a qui, nos toco vivir en una colonia donde contaba con todos los servicio urbanizados y 

áreas recreativas, y podíamos jugar donde quisiéramos  sin ningún problema. 
 

Conviví mucho con mis  cuates de la colonia entre los cuales menciono a: Víctor, 

Ernesto, alias el chaquiste,  Roberto, el chencho, el parchis, Aaron, entre otros, pero 

esos fueron los mas banda conmigo, me enseñaron a ir a pescar al muelle, nos íbamos al 

río hondo al poblado de subteniente López, poblado que se encuentra a 15 minutos de la 

ciudad de Chetumal, este río divide a México del país de Belice. 
 
También participamos en torneos de futbol en las canchas del DIF, cada sábado eran los 

juegos, y una vez llegamos a la final pero la perdimos con la colonia 8 de octubre, pero 

fue algo que nunca se nos va a olvidar a los cuates y a mi, recuerdo que en esa ocasión 

nosotros y los papas celebramos como si hubiéramos sido los campeones. 

 

Recuerdo que la comida fue algo notorio a nuestro proceso de adaptación, debido que 

en la convivencia con la gente de la colonia habían platillos que estaban influenciados 

por la comida típica yucateca como son el relleno negro y escabeche, entre muchos 

guisos pero esos son los mas importantes, a perdón como olvidar la cochinita que aquí 

en Chetumal casi casi es una tradición desayunarlo todos los domingos junto con 

nuestra respectiva coca. 

 



 

En la secundaria tuve a mi primera novia, y  significo un bonito recuerdo junto a que 

también  empecé a conocer las discos donde se hacían las tardeadas. En ese tiempo se 

realizaban en una disco que llevaba por nombre Antares y luego se hacían en Tequila 

Rock. Es lo más significativo para mí en la etapa de secundaria. 

 

La preparatoria la empecé en Bachilleres plantel 1, pero por mala conducta me cambie a 

bachilleres 2, en la cual me fue mal con mis calificaciones acumule materias reprobadas 

y me hice acreedor de baja definitiva, todo este proceso se realizo en un año y medio, y 

fue allí donde tuve bastantes problemas con mis padres.  

 

Después de allí me inscribe en la escuela CBTA 11 donde afortunadamente logre acabar 

mis estudios de bachillerato en la carrera de técnico agropecuario. 

 

Bueno a partir de allí siento que mi vida tomo el rumbo que ha marcado mi vida hasta el 

momento. Conocí a mi esposa Rosalía, estuvimos de novios 3 años y bueno, quedo 

embaraza de mi hijo adriancito y nos tuvimos que casar. Actualmente vivimos en el 

fraccionamiento del mar, mi hijo tiene 5 meses de vida y me siento muy feliz. 

 
Yo me dedico a la compra y venta de autos seminuevos, y mi esposa estudia una carrera 
técnica en el área de informática. 
 
 
Quiero acabar esta entrevista mencionando, que la decisión de mis padres al venir a 

radicar a esta ciudad, cosa que no entendí en aquel momento, y se me hizo muy difícil,  

pienso que fue la mejor opción para nuestras vidas. Sin duda alguna Chetumal 

representa para los migrantes  un lugar de oportunidades y de tranquilidad para los 

habitantes que quieren trabajar y forjarse un buen porvenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Glosario. 
 
Caobas: Árbol meliáceo de America central y las antillas que alcanza hasta 25 mts. de 
altura. Tiene hojas alternas, flores pequeñas, blancas, dispuestas en racimos, fruto 
capsular duro, leñoso y oviforme. La madera de color rojizo, admite pulimento y es 
suavemente apreciada en ebanistería. 
 
Chilango: La Real Academia Española, así como de la Academia Mexicana de la 
Lengua, definen el término chilango como un gentilicio de uso coloquial avecindado en 
la Ciudad de México o del Distrito Federal. 
 
Chocolomo: Comida típica yucateca, es una muestra del mestizaje que se ha dado en 
Yucatán, la misma palabra es una cruza entre el español y el maya, “choco” que es 
caliente en maya y la palabra lomo que hace referencia a una parte de la res.   
 
Costumbres: Una costumbre es una práctica social arraigada. Generalmente se distingue 
entre costumbres que son las que cuentan con aprobación social, y las malas 
costumbres, que son relativamente comunes, pero no cuentan con aprobación social, y a 
veces leyes han sido promulgadas para tratar de modificar la conducta. 
 
Cultura: La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, 
explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de 
las personas que la conforman. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas 
y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y 
sistemas de creencias.  
 
Familia. La familia es el núcleo o el epicentro donde se forma la sociedad o el país. Por 
esta razón no debe ser maltratada, violada, esclavizada, ignorada por su color de piel, 
desterrada por sus orígenes o principios de religión. Tampoco debe ser odiada por el 
sitio donde se ubica o vive en este mundo 
 
Identidad: La Identidad es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y 
modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionado dentro de un 
grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan 
fundamentar su sentimiento de pertenencia. 
 
 
Litorales.- perteneciente a la orilla o costa del mar.// orilla o franja de tierra a lados de 
los ríos. 
 
Manglar: El manglar es un tipo de ecosistema considerado a menudo un tipo de bioma, 
formado por árboles muy tolerantes a la sal que ocupan la zona intermareal cercana a las 
desembocaduras de cursos de agua dulce de las costas de latitudes tropicales de la 
Tierra.  
 
Migración: Se denomina migración a todo desplazamiento de población humana que se 
produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la 
residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las especies 
animales. 
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Mucbipollo. Comida típica yucateca que se elabora para la celebración de los días de 
muertos del 1 al 2 de noviembre. 
 
Pucte: Árbol típico de la zona sur y sureste del país, entre los estados donde se produce 
es tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. 
 
Resinas.- sustancia sólida de consistencia pastosa insoluble en agua, soluble en alcohol 
y aceites esenciales, y capaz de arder en contacto con el aire. Las resinas fluyen 
espontáneamente de las pequeñas grietas que presentan los árboles que las producen o 
bien mediante de incisiones practicadas en los troncos de aquellos árboles 
 
Subperennifolia: que los árboles pierden las hojas en verano, pero nunca se quedan sin 
hojas, son de una talla entre 20 y 35 mts de altura. 
 
Suelos de Gley o Alkalche: Los suelos gley son suelos hidromorfos, en los que los 
procesos de descomposición de la materia biológica se hacen de manera anaeróbica, y la 
carga orgánica. 
 
Suelos Arcillosos: Pocos profundos, buenos para la agricultura. 
 
Suelos de Tzekel: corresponden a los redzinas y litosoles, que son poco aptos para la 
agricultura.  
 
Suelos Kankab: se ubican en el centro del municipio. Son suelos de deslave que 
constituyen una delgada capa fértil sobre caliza y tierra blanca. 
 
Tular: Árbol de la zona sur y sureste del país que se  agrupa como hidrófitos una serie 
de asociaciones que designan con el nombre común que los nativos aplican a la planta 
más representativa en la asociación: Tular, Carrizal y Popal. 
 
Tikinxic: Comida típica yucateca elaborada con pescado y como ingrediente especial 
achiote. 
 
Zapote.- árbol americano de la familia zapotecas con flores rijitas en racimos axilares y 
fruto comestible en forma de manzana, con carne amarillenta oscura dulce y aguanosa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mapa del Estado de Quintana Roo 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mapa del Municipio de Othón P. Blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Croquis de la Colonia Fovissste IV etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fot. 1 AV Buganbilias panorama de la col. Fovissste IV etapa 

 
 

Fot. 2 parque localizada en el centro de la colonia. Lugar de reunión de juegos de 

niños y jóvenes por las tardes. 

 
 

 

 

 



 

Fot. 3 andador zinc localizada en la colonia Fovissste IV etapa. 

 
 

Fot. 4 Carcamo de rebombeo  en las inmediaciones de la colonia. 

 
 

 

 

 

 



 

Bibliografía 

 

1. Barfield Thomas, diccionario de antropología, editorial siglo veintiuno, Pág. 

355. 

 

2. Bonfil Batalla, Guillermo. “Pensar nuestra cultura”, México, Editorial: Alianza, 

1992, P 210. 

 

3. Eduardo Nivon Cultura urbana y movimientos sociales, Colección: 

Antropología, Coedición con Culturas Populares de México, Año de edición: 

1998, 188 p. 

 

4. Enciclopedia de Quintana Roo, Año 1998, México, editorial, ¿?, Tomo 3 P. 391. 
 

5. Escalante Gonzalo paloma. Voces y vidas de quintana roo. Universidad de 

quintana roo, Editorial. 2001 

 

6. García Espejel Alberto. las contradicciones del desarrollo. El impacto de los 

reacomodos involuntarios por proyectos de desarrollo. Serie humanidades UAQ. 

2004. 

 

7. GIMÉNEZ, Gilberto. “La identidad social o el retorno del sujeto en sociología” en Leticia I. 

Méndez Mercado (coordinadora), Identidad: análisis y teoría, simbolismo, sociedades complejas, 

nacionalismo y etnicidad. III Coloquio internacional Paul Kirchhoff, , México, Edit. 

UNAM.1996. 

 

8. Gómez Navarrete Javier Abelardo, Historia y geografía de Quintana Roo. 

Editorial: México, 1998, Norte Sur. Pp. 152. 
 

9. Hannerz ulf. Explorando la ciudad, Editoria: fondo de cultura económica, 

México, 1993. 

 

10. Medio ambiente y hogares de migrantes hacia y desde la ciudad de México 

1995-2000 haydea izazola depto. De métodos y sistemas uam-xochimilco.  

 



 

11. Murdock george peter.”cultura y sociedad”, México, Editorial  fondo de cultura 

económica; 1987, p.318.  

 

12. Núñez Núñez, Marcos (Antropólogo) en su tesis recepcional de licenciatura 

titulada Identidad y cultura obrera entre los azucareros del poblado Javier Rojo 

Gómez, Quintana Roo. Universidad de Quintana Roo, Chetumal, Quintana Roo, 

2003. P 160. 

 

13. Pérez Aguilar Arístides Raúl. El habla de Chetumal. Fonética, gramática, léxico 

indígena y chiclero. FCAQROO. EDIT. SERIF, MEXICO, 2002. 

 

14. Phillip Kottak, Conrad; “antropología cultural”, Madrid, editorial McGraw-

HILL, 2002, p.418. 

 
 

15. RAMOS, Samuel. “El complejo de inferioridad”, en Roger Bartra (compilador), 

Anatomía del mexicano, México Distrito Federal, Plaza Editores, 2002, pp. 111-

112. 

 

16. Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Estudios Municipales, Gobierno 

del Estado de Quintana Roo, Enciclopedia de los Municipios de México, Los 

Municipios de Quintana Roo., Talleres Gráficos de la Nación, México, 1988.  

 

17. Tejera Gaona Héctor. La antropología. Tercer milenio, CNCA. 1999. 

 

18. Vallarta Vélez, Luz del Carmen, “Los payobispenses”, Identidad, población y 

cultura en la frontera México- Belice; Editorial: Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología; México, 2001. Pp. 451. 

 

19. VALENZUELA, José Manuel. “Identidades culturales: Comunidades 

imaginarias y contingentes”, en José Manuel Valenzuela (coordinador), 

Decadencia y auge de las identidades, Tijuana, Baja California, México, El 

Colegio de la Frontera Norte, 2000, p. 107. 

 



 

20. Várguez Pasos, Luis, Élites e identidades: una visión de la sociedad meridana de 

la segunda mitad del siglo XIX, Historia mexicana, Vol. 51, Nº. 4, 2002, Págs. 

829-865. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=6637&clave_busqueda=148677



