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RESUMEN: Aunque en últimos años la industria turística ha sido una fuerza decisiva en la orga-
nización del sur y el oriente de la Península de Yucatán, antes de su irrupción se desarrolla-
ron varias actividades centradas en la obtención de materias primas, las cuales tuvieron un 
gran impacto en la conformación moderna de dicho espacio social. Con miras a contribuir 
al estudio de la historia reciente del sureste de la península yucateca, este artículo presenta 
la historia social de dos poblaciones dedicadas a la producción industrial de sal marina y de 
maderas preciosas, actividades que durante buena parte del siglo XX constituyeron vectores 
importantes en la explotación del área mencionada. El propósito principal es problematizar 
los procesos modernos de construcción y transformación regional del oriente de la Península 
de Yucatán a la luz del surgimiento y devenires de las dos poblaciones. 
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ABSTRACT: Although the tourism industry has been a major force in organizing the South and 
East of the Yucatan Peninsula in recent years, before its irruption several activities focused in 
obtaining raw materials were developed. These activities had a great impact on the formation 
of this modern social space. In order to contribute to the study of the recent history of the 
Southeast of the Yucatan Peninsula, this paper presents the social history of two populations 
engaged in industrial production of sea salt and precious woods, activities which for most 
of the twentieth century constituted important vectors in the exploitation of the mentioned 
area. The main purpose is to discuss modern construction processes and regional transforma-
tion of the Eastern Yucatan Peninsula in light of the rise and changes of the two populations.
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INÉS CORTÉS CAMPOS
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Introducción

El artículo analiza la conformación social e histórica de dos poblaciones que 
uwtikgtqp"gp"gn"qtkgpvg"fg" nc"rgp‡puwnc"{wecvgec"c"Þpgu"fg" nc"ffiecfc"fg"3;520"
Tales pueblos son Las Coloradas, situado en el extremo de la costa este de la 
entidad, y Colonia Yucatán, ubicado a 40 kilómetros de la cabecera de Tizimín, 
gn"owpkekrkq"oƒu"itcpfg"gp"gn"qtkgpvg"fgn"guvcfq"fg"[wecvƒp" *Þiwtc"3+0"Codqu"
pueblos comparten el haber sido fundados casi en el mismo momento y con el 
mismo propósito, a saber, la explotación industrial de los abundantes recursos 
naturales presentes en la zona, la sal marina en el caso del primer pueblo, y las 
maderas preciosas, en el segundo. A pesar de las diferencias en sus trayectorias 
—mientras que la explotación de sal de Las Coloradas se mantiene vigente y 
eqpuvkvw{g"wpc"fg"ncu"kpfwuvtkcu"ucnkpgtcu"oƒu"gzvgpucu"fg"Ofizkeq."ncu"cevkxkfcfgu"
de lo que en otro tiempo fue la próspera empresa maderera de Colonia Yucatán 
eguctqp"rqt"eqorngvq"gp" nc"ffiecfc"fg"3;;2Ð."tguwnvc"uwocogpvg" nncocvkxc" nc"
semejanza de sus procesos formativos.

Las dos poblaciones tuvieron en común un elemento axial en su construc-
ción, a saber, su estructuración como pueblos-empresa. Este concepto describe 
aquellos espacios sociales cuyo surgimiento está asociado a la creación de una 
industria, y cuyas dinámicas son reguladas, en lo fundamental, por el sector 
patronal que la controla. Aunque no es una característica universal, muchos pue-
blos-empresa comparten el hecho de carecer de orígenes antiguos, ya que en 
general fueron fundados como efecto de la concentración reciente de población 

1"Guvc"kpxguvkicek„p"hwg"fgucttqnncfc"fwtcpvg"nc"guvcpekc"rqufqevqtcn"swg"nngxfi"c"ecdq"gpvtg"4234"
y 2013 en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS) de la Universidad Na-ekqpcn"Cwv„pqoc"fg"Ofizkeq"*UNAM), como becaria del Programa de Becas Posdoctorales de la propia 
Universidad, y con la asesoría del Dr. Mario Humberto Ruz Sosa. Deseo hacer patente mi gratitud 
a la UNAM, al CEPHCIS."cn"Ft0"Tw¦"{"vcodkfip"c" nc"Ftc0"Ucpftc"Nwe‡c"Tco‡tg¦"Uƒpejg¦."fgn"CEPHCIS, 
por las facilidades otorgadas para la realización de esta investigación. Quiero expresar, asimismo, mi 
sincero agradecimiento a los pobladores de Las Coloradas y de Colonia Yucatán, cuyos testimonios 
dan cuerpo a este escrito. 
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FIGURA 1

trabajadora en aquellos sitios cuya riqueza natural o ubicación resultaron favo-
rables al establecimiento de operaciones de gran escala. O bien, en otros casos 
se trata de poblaciones de raíces antiguas que en algún momento de su historia 
moderna fueron penetradas por la implantación de una industria. 

En cualquier caso, las poblaciones formadas bajo estos sistemas suelen ser 
habitadas casi privativamente por quienes trabajan para la industria, y en ellas 
los medios para ganarse la vida son sumamente limitados, en buena medida por-
que los patrones procuran mantener esta condición como parte de un esquema 
vgpfkgpvg" c" tgfwekt" nqu" equvqu" fg" nc" rtqfweek„p." rgtq" vcodkfip"rctc" ictcpvk¦ct"
el mayor control social sobre los trabajadores y los recursos del lugar. Ligado a 
esto, los pueblos-empresa suelen estar bajo un gran aislamiento.2 

Fwtcpvg" gn" rgtkqfq" swg" vtcpuewttk„" gpvtg" ncu" ffiecfcu" fg" 3;52" {" 3;92"Ðncu"
firqecu"fg"uwtikokgpvq"{"gzrcpuk„p"fg"ncu"kpfwuvtkcu"ucnkpgtc"{"hqtguvcn"gp"nqu"fqu"
ukvkquÐ."ncu"vtc{gevqtkcu"fg"Ncu"Eqnqtcfcu"{"fg"Eqnqpkc"[wecvƒp"eqorctv‡cp"fiuvcu"

2 Ep"Ofizkeq."cniwpqu"glgornqu"fg"guvg"vkrq"fg"gurcekqu"uqekcngu"—vcodkfip"eqpqekfqu"eqoq"gp-
claves o company towns— los constituyen los pueblos mineros del norte del país, al igual que ciertos 
complejos industriales, como Las Truchas, en Michoacán. Para autores como Francisco Zapata, el gpencxg"gu"wp"cttckicfq"oqfgnq"fg"gzrnqvcek„p"fgn" vtcdclq"{"fg" nqu" tgewtuqu"pcvwtcngu"gp"Cofitkec"
Latina, tan importante como en su momento lo fue el sistema de haciendas (Zapata, 1977; Sariego, 
1988).
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y otras características, especialmente en cuanto al tipo de dominio que los empre-
sarios llegaron a establecer sobre la población. Al sustentarse en formas de control 
sumamente autoritarias, los patrones consiguieron un aprovechamiento desmedi-
do del trabajo, y abonaron en la explotación monopólica de los recursos naturales. 

Pero más allá de sus semejanzas, y desde luego sin obviar sus diferencias, es 
notable la peculiaridad de las dos poblaciones en el desarrollo moderno de la 
Península de Yucatán, especialmente por el hecho de que surgieron en el mismo 
espacio regional, el oriente de la misma, que junto con el sur compone la región 
histórica conocida como montaña. 

Partiendo de estas observaciones, el objetivo del presente artículo es identi-
Þect"cniwpqu"fg"nqu"hcevqtgu"swg"gzrnkect‡cp"nc"rctvkewnct"eqpÞiwtcek„p"fg"guvcu"
fqu" rqdncekqpgu" fwtcpvg" gn" rgtkqfq"ogpekqpcfq." {" uw" rtgugpekc" gurge‡Þec" gp"
dicho espacio regional. Aunque podríamos suponer que la adopción de sistemas 
fue un proceso de gran importancia —como ocurrió con las plantaciones y hacien-
fcu"gp"fkxgtuqu"eqpvgzvqu."fqpfg"rqt"uw"gÞecekc"gn"okuoq"guswgoc"fg"fqokpkq"
fue repetido una y otra vez en diferentes sitios—, aquí preferimos indagar el pa-
pel que tuvo la trayectoria histórica de la montaña en el surgimiento y ubicación 
de estas singulares poblaciones. 

Eqp"gn"rtqr„ukvq"fg"cegtectpqu"c"ncu"gurgekÞekfcfgu"uqekcngu"fg"Ncu"Eqnqtcfcu"
y Colonia Yucatán, sugerimos que ambas poblaciones integraron una microrre-
gión de la montaña, al menos durante el tiempo estudiado. Consideramos que 
es posible reconocer su integración como microrregión a partir de tres factores. 
El primero es el hecho de que las dos explotaciones surgieron en forma excep-
cional al desarrollo general de la montaña en el periodo posrevolucionario, ya 
que un sector empresarial se convirtió en el principal rector de las inversiones, y 
no la iniciativa estatal que por entonces se robustecía en la región. El segun-
do es la concreción de amplios proyectos de industrialización que no tuvieron 
parangón en otras zonas de la montaña. Y el tercero lo constituye la centralidad 
de los empresarios en lo concerniente a la organización social y del trabajo en 
las dos poblaciones.3

Dedicamos un apartado al análisis de cada uno de estos factores, presentando 
antes una breve problematización sobre la construcción de la montaña como 
región y los imaginarios históricos que contribuyeron a ello, enfatizando su re-
lación con la conformación de los dos pueblos-empresa.

La montaña

Referirse al sur y al oriente de la Península de Yucatán como montaña es una 
práctica discursiva que ha trascendido su origen colonial —asociado a la resis-

3 En esta exposición dejamos de lado los procesos mercantiles que contribuyeron a la expansión 
de las dos industrias.
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tencia indígena al dominio español—, y en la actualidad tiene cierta vigencia 
entre quienes habitan dicho espacio social, sobre todo los ancianos y personas 
de edad mediana. En los discursos posteriores a la segunda mitad del siglo XX, el 
vfitokpq"montaña describe los altos y extensos montes o selvas que, hasta antes 
fg"nc"ffiecfc"fg"3;82."fqokpctqp"gn"rckuclg"fgn"uwtguvg"{wecvgeq."{"vcodkfip"cnwfg"
a la lejanía y el despoblamiento que según las experiencias vividas de muchas 
rgtuqpcu"ectcevgtk¦ctqp"c"guvg"gurcekq0"Nc"rgtocpgpekc"fgn"vfitokpq"gu"pqvcdng"
si se toman en cuenta las numerosas transformaciones de las que la región ha 
ukfq"uwlgvq"gp"ncu"¿nvkocu"ffiecfcu."{"swg"jcp"kornkecfq"gn"fguocpvgncokgpvq"fg"
la selva y su poblamiento reciente.4 

Acercarnos a algunos componentes de este antiguo imaginario de la montaña, 
al igual que a los diversos procesos históricos que lo convirtieron en el soporte 
ideológico de la conformación del sur y oriente de Yucatán como región, es 
¿vkn"rctc" kfgpvkÞect" ekgtvcu" hwgt¦cu"swg" kpvgtxkpkgtqp"gp" nc" eqpuvtweek„p"fg"Ncu"
Coloradas y Colonia Yucatán como pueblos-empresa y en su integración como 
microrregión. 

La antigua concepción de la montaña tiene orígenes que se remontan al perio-
do colonial, cuando miles de mayas fugitivos del dominio español huyeron hacia 
ncu"gurgucu"ugnxcu."ucdcpcu"{"equvcu"cnngpfg"Ofitkfc0"Gn"uwtguvg"{wecvgeq"pq"gtc"wp"
espacio totalmente deshabitado a la llegada de los españoles, pero el hecho de 
que la población maya tendiera a concentrarse en el norte de Yucatán desde an-
vgu"fg"nc"eqpswkuvc"{"fgurwfiu"fg"gnnc"kornke„"swg"fkejq"vgttkvqtkq"rgtocpgekgtc"
hwgtc"fgn"fqokpkq"gurc‚qn"fwtcpvg"wp"nctiq"rgtkqfq0"Kpenwuq."gpvtg"Þpgu"fgn"ukinq"
XVI"{"Þpgu"fgn"XVIII era posible distinguir a esta área como la zona de emancipa-
ción de los mayas yucatecos, la cual se extendía desde la laguna de Yalahau, en el 
nororiente de la península, hasta el sureste del río Hondo, incluyendo la frontera 
eqp" nc" nciwpc"fg"Vfitokpqu0"Gu"fgekt."dwgpc"rctvg"fg" nqu"cevwcngu"guvcfqu"ogzk-
canos de Quintana Roo, Campeche y Tabasco, y una porción del norte de Belice 
(Bracamonte y Sosa, 2001: 59). Baste con mencionar que la región fue el bastión 
de la rebelión indígena de 1847, episodio conocido como Guerra de Castas. 

Gn"nctiq"fqokpkq"kpf‡igpc"uqdtg"nc"¦qpc"{"gn"fizkvq"fg"uw"tgejc¦q"cn"eqpvtqn"fg"
los españoles, primero, y al liberalismo político del gobierno yucateco y de los 
rtq{gevqu"ogzkecpqu"fg"pcek„p."fgurwfiu." hwgtqp" nc"dcug"fg" nc" eqpuvtweek„p"fg"
un imaginario que retrataba a la montaña como una tierra hostil e incivilizada. 
Rctvkewnctogpvg"cttckicfc"fwtcpvg" nc"Iwgttc"fg"Ecuvcu."fiuvc"gtc" nc"xkuk„p"fg" ncu"
finkvgu"dncpecu."rctc"swkgpgu"nc"iwgttc"ukipkÞe„"wpc"eqphtqpvcek„p"gpvtg"dctdctkg"
y civilización. Es notable que algunos aspectos de este imaginario pervivieran 
aun cuando los empresarios salineros y madereros del siglo XX avanzaron en pos 

4 Transformaciones relacionadas con la penetración del estado mexicano, la irrupción de la indus-
tria turística en los espacios costeros, y la multiplicación de pequeñas poblaciones rurales a partir 
de los años sesenta, como efecto de la reforma agraria. En el trabajo de Pedro Bracamonte (2001) 
puede encontrarse una amplia discusión sobre el origen de la palabra montaña y su relación con la 
construcción histórica de la región durante la Colonia.
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de la explotación de los recursos naturales de la zona, y como señalaremos más 
adelante, esta continuidad ideológica se convirtió en un importante factor que, 
desde la racionalidad patronal, explicaba sus autoritarias formas de control social 
sobre los trabajadores y la población en general.

Durante la Guerra de Castas, el control de los indígenas sobre los recursos 
naturales de la zona fue vital para mantener su prolongado atrincheramiento en 
la montaña. Varios estudios han documentado la importancia de la explotación 
forestal y del chicle para el soporte de la rebelión de 1847, principalmente a 
vtcxfiu"fgn"eqogtekq"eqp"nqu"dtkvƒpkequ"*Hqtgtq"{"Tgfenkhv."4228="Oce‡cu."3;;;="Xk-
llalobos, 1993). El que la mayoría de estos procesos mercantiles hubieran tenido 
nwict" c" vtcxfiu"fgn" eqpvtcdcpfq"Ðfgdkfq"c" nc" ectgpekc"fg" tgiwncek„p"rqt"rctvg"
fgn" iqdkgtpq" ogzkecpqÐ" vcodkfip" vtc¦„" wpc" n‡pgc" jkuv„tkec" korqtvcpvg" gp" gn"
desarrollo de la región y en el imaginario sobre ella. En las memorias vivas y los 
relatos escritos sobre la fundación de los dos pueblos-empresa el contrabando 
es descrito como una amenaza que debía ser combatida a toda costa por los 
empresarios.

El dominio indígena sobre la región solamente fue mermado por el control 
militar del estado mexicano a partir de 1901. Sin embargo, desde 1870, la llegada 
de empresarios yucatecos procedentes del centro y norte del país y del extran-
jero constituyó un importante avance sobre el territorio indígena. Durante el 
rqtÞtkcvq." xctkqu"gortguctkqu" eqpukiwkgtqp" eqpegukqpgu" {" cttgpfcokgpvqu"rctc"
la explotación del palo de tinte, las maderas preciosas, la sal y el chicle, o bien 
permisos de deslinde de terrenos baldíos. Como parte de este desarrollo surgie-
tqp"nc"Eqorc‚‡c"Cit‡eqnc"Gn"Ew{q"{"Cpgzcu."gp"3:98."{"nc"Eqorc‚‡c"Eqnqpk¦cfqtc"
de la Costa Oriental, en 1889, entre otras (Villalobos, 1993: 91-92 y 102), cuyos 
asentamientos se convirtieron en las únicas zonas “civilizadas” de la montaña, y 
constituyeron los primeros pasos en la colonización y recuperación del espacio 
en manos de los indígenas. Precisamente, las explotaciones salinera y forestal de 
Las Coloradas y de Colonia Yucatán se desarrollaron en los territorios ocupados 
por estas empresas.

Para poner en marcha sus actividades, estas empresas requirieron de un gran 
conjunto de trabajadores. Aunque los pueblos veracruzanos y los beliceños apor-
taron numerosos hombres, sobre todo para la producción de chicle, parece que 
paulatinamente fueron incorporándose los yucatecos. Muchos de ellos eran cam-
pesinos empobrecidos y sin tierra, provenientes de las plantaciones henequene-
tcu"fgn"pqtguvg"fg"[wecvƒp."cwpswg"rqeq"c"rqeq"vcodkfip"ug"uwoctqp"kpf‡igpcu"
originarios de las poblaciones mayas rebeldes.5"Gp"ewcnswkgt"ecuq."ncu"fkÞewnvcfgu"
para el acceso a la tierra constituyeron un importante factor que incidió en la 
conformación del moderno sector trabajador del oriente de Yucatán. Para muchos 

5 De acuerdo con Herman Konrad (1987: 485), “la economía chiclera constituyó el factor más 
importante en la reintegración de los mayas rebeldes”, primero organizados por líderes indígenas y 
luego en forma de cooperativas.
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de estos hombres la producción de chicle y el corte de maderas preciosas eran 
actividades sumamente atractivas, debido a la alta remuneración monetaria que 
en ellas se ofrecía, en comparación con lo que podían obtener como jornaleros 
agrícolas. Quizá como efecto de este proceso, asociado a la expansión de los capi-
tales en la región, comenzaba a arraigarse un nuevo imaginario de la montaña que 
la describía como una tierra de bonanza, poniendo en relieve las grandes sumas de 
dinero que, supuestamente, ahí podían obtenerse. Desde las ópticas patronales, 
rgtq"vcodkfip"fgufg"ncu"rgturgevkxcu"fg"owejqu"vtcdclcfqtgu"fg"Ncu"Eqnqtcfcu"{"
Colonia Yucatán, esta consideración llegó a constituir una de las principales justi-
Þecekqpgu"fg"nqu"fgpqfcfqu"pkxgngu"fg"gzrnqvcek„p"swg"nqu"gortguctkqu"nngictqp"
a ejercer sobre cientos de obreros. 

Este estado de cosas en el que las empresas protagonizaban el aprovecha-
miento de los principales recursos naturales del sureste de Yucatán se mantuvo 
hasta que el presidente Lázaro Cárdenas del Río retiró las concesiones forestales 
{" ejkengtcu." gp" nc" ffiecfc" fg" 3;52." eqp" gn" rtqr„ukvq" fg" eqpetgvct" nqu" tgrctvqu"
agrarios en el territorio de Quintana Roo. Sin embargo, esto no implica que los 
itcpfgu" ncvkhwpfkqu"fgn"rqtÞtkcvq"jwdkgtcp"fgucrctgekfq"eqorngvcogpvg."rwgu."
por mencionar un ejemplo, la compañía El Cuyo y Anexas (con linderos entre Yu-
catán y el territorio de Quintana Roo) mantuvo buena parte de sus colindancias, 
y no fue afectada sino en el transcurso de varios repartos agrarios, particular-
ogpvg"fwtcpvg"nc"ffiecfc"fg"3;820"Eqoq"xgtgoqu"gpugiwkfc."nc"eqpvkpwkfcf"fg"
estos problemas de concentración de la tierra, pero bajo el cobijo del estado 
posrevolucionario, constituyó una de las condiciones más importantes en el sur-
gimiento de las explotaciones forestales y salineras de Colonia Yucatán y de Las 
Coloradas (Villalobos, 1993: 109). 

Empresarios salineros y forestales

Las problemáticas y procesos ideológicos arriba descritos contribuyeron a la 
conformación de la montaña como región histórica. Sin embargo, no es posible 
jcdnct"fg"gnnc"eqoq"wp"gurcekq"uqekcn"pk"jkuv„tkecogpvg"jqoqifipgq0"Fgufg"guvg"
punto de vista proponemos que la conformación de Las Coloradas y Colonia 
Yucatán como microrregión salinera y forestal es parte de los procesos de dife-
renciación interna de la montaña moderna.8 

Las acciones de los empresarios Medina y Roche en el fomento a las actividades 
forestal y salinera, respectivamente, permiten ubicarlos como los principales artí-
Þegu"fg"guvc"oketqttgik„p"gp"gn"qtkgpvg"fg"[wecvƒp0"Jwdq"xctkqu"rtqeguqu"swg"rw-
fkgtqp"jcdgt"hcxqtgekfq"nc"eqpegpvtcek„p"fg"uw"cevkxkfcf"gp"wpc"¦qpc"gurge‡Þec"fg"
nc"oqpvc‚c."{"gp"guvg"crctvcfq"tgàgzkqpcoqu"uqdtg"cniwpqu"fg"gnnqu0"Gp"rctvkewnct."

8"C"rtqr„ukvq"fg"nc"jgvgtqifipgc"eqorqukek„p"fg"nc"oqpvc‚c."gn"vtcdclq"fg"Dtcecoqpvg"*4223<"4;+"
describe la diversidad de poblaciones que se asentaron en ella durante la Colonia.
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consideramos que un problema relevante fue la conjugación de la persistencia del 
añejo problema de concentración de la propiedad de la tierra, con el proyecto pos-
revolucionario de combate a los latifundios, que en teoría iba a contrapelo de ello. 
A esto debe aunarse los proyectos de corte nacionalista y desarrollista orientados 
c" cornkct" ncu" dcugu"fg" nc" geqpqo‡c"fgn" rc‡u" c" vtcxfiu"fg" nc" kpfwuvtkcnk¦cek„p." nqu"
cuales fueron puestos en marcha en el tiempo cuando surgieron las dos empresas.

Para acercarnos a estos procesos es necesario partir de las gestiones del pre-
sidente Cárdenas. Tengamos en consideración que una de las principales direc-
trices de su sexenio la constituyeron los repartos agrarios, mediante la expropia-
ek„p"fg"ncu"itcpfgu"Þpecu0"C"vcn"Þp."Eƒtfgpcu"eqpfwlq"gp"nc"Rgp‡puwnc"fg"[wecvƒp"
nc"chgevcek„p"fg"ncu"rncpvcekqpgu"fg"jgpgswfip"gp"gn"pqtqguvg."okgpvtcu"swg"gp"gn"
sureste, como ya mencionamos, retiró las extensas concesiones forestales y chi-
cleras. Con el propósito de mantener el aprovechamiento de los recursos natura-
les pero sin la injerencia de empresarios, Cárdenas conformó ejidos, cooperativas 
y reservas forestales y chicleros que quedaron bajo la observancia del estado. 
Guvq"rgtokvk„"swg"gp"ncu"ffiecfcu"ukiwkgpvgu"nc"dwtqetcekc"guvcvcn"ug"rqukekqpctc"
como eje rector en la organización del espacio y del trabajo social en la región, 
siendo uno de los principales efectos de ello la paulatina neutralización del con-
trol indígena en ella. Tomando en cuenta este avance del estado mexicano, no 
u„nq"uqdtg"gn"vgttkvqtkq"fg"nqu"oc{cu"tgdgnfgu."ukpq"vcodkfip"gp"crctgpvg"fguch‡q"
a la inversión privada, resulta curiosa la emergencia de los empresarios Roche y 
Medina como industriales salineros y forestales en la montaña en este contexto. 

Un importante elemento detrás de este curioso proceso fue el hecho de que 
Cárdenas y los presidentes que le sucedieron crearon condiciones que favorecie-
ron la concentración de capitales en torno a la explotación de ciertos recursos 
naturales. 

Respecto a la sal en 1935, Cárdenas declaró que la producción del mineral 
ugt‡c"wp"cuwpvq"fg"kpvgtfiu"r¿dnkeq."swk¦ƒ"fgdkfq"c"swg"rtgxk„"gn"crqigq"ucnkpgtq"
que resultaría del crecimiento de las industrias petrolera y petroquímica mexica-
pc"Ðkorwnucfcu" rqt" fin"okuoqÐ." gp" ncu" swg" nc" ucn" eqpuvkvw{g" wpc" korqtvcpvg"
ocvgtkc"rtkoc"rctc" nc"gzvtceek„p"fgn"etwfq"{"uw"vtcpuhqtocek„p0"Eqp" nc"Þpcnkfcf"
de promover la producción del mineral decretó la formación de cooperativas y de 
organizaciones de productores. Igualmente, procuró la creación de un organismo 
que reglamentara los volúmenes de producción del mineral y sus precios —la 
Asociación Nacional de Productores de Sal (ANP+Ð."{"guvcdngek„" nc"Þuecnk¦cek„p"
fg" uw" xgpvc" c" vtcxfiu" fgn" korwguvq" c" nc" ucn0" Guvcu" fgenctcvqtkcu" hceknkvctqp" gn"
ingreso de los empresarios Roche en la producción del mineral.7

Los hermanos Joaquín y Eduardo Roche Martínez —fundadores de Industria 
Salinera de Yucatán S. A. (ISYSA), la empresa salinera de Las Coloradas—  fueron 

7 Este mandato tuvo su antesala en un acuerdo de 1933, mediante el cual las costas y playas del Iqnhq"fg"Ofizkeq"{"fgn"Qeficpq"Rce‡Þeq"hwgtqp"fgenctcfcu"tgugtxcu"pcekqpcngu"rctc"nc"rtqfweek„p"fg"
sal (Fkctkq"QÞekcn"fg"nc"Hgfgtcek„p.":"fg"lwpkq"fg"3;57"{"48"fg"ugrvkgodtg"fg"3;55+0
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hijos de un pequeño comerciante originario del puerto Progreso, Yucatán. Duran-
te un tiempo se dedicaron al comercio de mercancías diversas, y tras relacionarse 
eqp"wp"rtqfwevqt"{wecvgeq"fg"ucn."gp"nc"ffiecfc"fg"3;52."nqu"Tqejg"eqogp¦ctqp"
a explotar los charcos salinos del pueblo costero de San Crisanto, en la costa 
central de Yucatán, y fundaron la empresa Salinas del Mayab, que por enton-
ces movilizaba anualmente unos pocos centenares del mineral. A comienzos de 
1940, Salinas del Mayab se unió a la cooperativa Fraternidad —creada en la 
mencionada coyuntura, y que agrupaba a numerosos productores yucatecos de 
sal de las costas noroeste y central de la entidad— para integrar la organización 
eqpqekfc"eqoq"Wpk„p"fg"Ucnkpgtqu"fgn"Uwtguvg0"Gp"cni¿p"oqogpvq"fg"nc"ffiecfc."
los hermanos Roche llegaron a presidir dicha organización, desde la cual pudie-
ron gestionar recursos y mercados para su naciente explotación salinera.

TgÞtkfipfqpqu" c" nc" eqpegpvtcek„p" fg" uwu" cevkxkfcfgu" gp" nc" equvc" qtkgpvcn" fg"
Yucatán, hubo arreglos territoriales que favorecieron su localización en esta área 
gurge‡Þec"{"pq"gp"qvtq"rwpvq"fgn"nkvqtcn."rgug"c"swg"xctkqu"rwgdnqu"fg"ncu"equvcu"
noroeste y central del estado concentraban extensos conjuntos de salinas. 

C" Þpgu" fg" nqu" c‚qu" vtgkpvc." nqu" jgtocpqu" Tqejg" cfswktkgtqp" wp" tcpejq" gp"
cuyos terrenos se encontraban varias salinas y se ubicaba dentro de los límites 
de la mencionada Compañía Agrícola El Cuyo y Anexas, que por entonces per-
manecía sin afectación alguna.8 

Gn" jgejq" fg" swg" ncu" ucnkpcu" jwdkgtcp" ukfq" rctvg" fg" guvc" itcp" Þpec" fkq" wpc"
importante ventaja a los empresarios, que alentó la concentración de sus activi-
dades en este espacio. Esta ventaja residía en que la particular ubicación de las 
salinas implicaba la ausencia de población originaria en torno a ellas que recla-
mara su disfrute, circunstancia que hacía posible que los empresarios pudieran 
explotarlas sin encontrar mayor competencia por el acceso a ellas. 

El estado de las concesiones salineras arroja luz sobre esta situación. Por 
principio de cuentas, debemos tener en cuenta que la constitución promulgada 
por el presidente Venustiano Carranza en 1917 estableció que el dominio de las 
salinas —como el de todos los yacimientos minerales en el país— correspondía 
a la nación, cancelando así su propiedad privada, y estipulando su disfrute sólo a 
vtcxfiu"fg"eqpegukqpgu0"Tguwnvc"uwocogpvg" nncocvkxq"swg"gp"gn"crqigq"ucnkpgtq"
fg"nc"ffiecfc"fg"3;52"ug"jwdkgtcp"qvqticfq"oƒu"fg"wp"egpvgpct"fg"eqpegukqpgu"
salineras en las costas noroeste y central de Yucatán, y en cambio sólo unas 
pocas en el litoral oriental del estado, y ninguna en el territorio de Quintana 
Tqq0"Cwpswg"guvq"fgÞpkvkxcogpvg"vkgpg"swg"xgt"eqp"gn"fgukiwcn"p¿ogtq"fg"uc-
linas presentes en estas distintas geografías, el dato hace suponer que en la 
costa oriental no era urgente apegarse a la normatividad minera que regulaba 
la explotación de la sal, como sí lo era en el noroeste. Aparentemente, bastaba 

8"Gn"tcpejq"guvcdc"gp"rtqrkgfcf"fg"Cpvqpkq"Iqp¦ƒng¦."swkgp"pq"Þiwtcdc"gpvtg" nqu"uqekqu"qtkik-
nales de dicha compañía; es probable que la familia Baduy —por entonces principal accionista de 
la misma— hubiera vendido una porción de sus tierras a este personaje, de cuyas manos pasó a los 
hermanos Roche. 
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con garantizar la propiedad del predio donde se encontraban las salinas para 
asegurar su disfrute. La situación es notable si se le compara con la de otros 
pueblos salineros, como Celestún, donde numerosos personajes de clases alta y 
media y de extracción popular se disputaban el disfrute de las salinas (Secretaría 
de Economía, 1933: Anexo). 

Cu‡."nc"fgdknkfcf"fgn"guvcfq"gp"nc"chgevcek„p"fg"Þpecu"eqoq"Gn"Ew{q"{"Cpgzcu."
al igual que la laxitud con que operaban en la montaña las disposiciones pos-
revolucionarias en torno a las concesiones salineras, y la carencia de población 
qtkikpctkc"rqukdknkvctqp"wp"rgewnkct"cttginq"vgttkvqtkcn"swg"gp"ncu"ffiecfcu"rquvg-
tkqtgu"rgtokvk„"c"nqu"jgtocpqu"Tqejg"eqpegpvtctug"gp"wp"rwpvq"gurge‡Þeq"fg"nc"
costa oriental y operar ahí con gran libertad. 

Además de ello, hubo otras condiciones particulares de la montaña que favo-
recieron este fenómeno. Mediante los recursos obtenidos a partir de una asocia-
ek„p"eqp"Oqtvqp"Ucnv."itcp"gortguc"ucnkpgtc"guvcfwpkfgpug."{"fg"etfifkvqu"qvqt-
gados por la banca estatal NAFINSA (Nacional Financiera) durante el sexenio del 
rtgukfgpvg"Okiwgn"Cngoƒp"*3;68/3;74+."nqu"Tqejg"vwxkgtqp"gn"korwnuq"pgeguctkq"
para industrializar sus actividades en Las Coloradas (Roche, 1998). Pese a que de 
por sí la política económica de Alemán estaba orientada a la industrialización 
del país, su apoyo a estos empresarios no fue casual. Durante su presidencia, 
la relación de Alemán con Yucatán estuvo dirigida a menguar las fuerzas regio-
pcnkuvcu" swg" nc" finkvg" jgpgswgpgtc" fghgpf‡c" fgufg"ogfkcfqu"fgn" ukinq" XIX y que 
ug" citcxctqp"fgurwfiu" fg" nc" chgevcek„p" c" uwu" Þpecu" eqoq" ghgevq" fg" nc" tghqtoc"
agraria (Demmers, 1998: 72-73). No teniendo los Roche intereses en el hene-
swfip."gu"rtqdcdng"swg"gn"crq{q"swg" tgekdkgtqp"fg"NAFINSA hubiera sido parte 
de la estrategia de búsqueda de aliados empresariales por parte de Alemán en 
su enfrentamiento a los henequeneros. 

Procesos de naturaleza semejante posibilitaron que la industria maderera en 
manos del empresario Alfredo Medina Vidiella concentrara la mayor parte de su 
explotación en el oriente de Yucatán.9 

Durante las primeras administraciones posrevolucionarias, los bosques y sel-
xcu." cn" kiwcn" swg" nc" ucn." hwgtqp"fgenctcfqu" eqoq"wp" cuwpvq"fg" kpvgtfiu" r¿dnkeq0"
Desde la promulgación de la Constitución de 1917 había entrado en boga una 
suerte de ideología conservacionista de los bosques, a partir de la cual se privi-
legiaba a las comunidades y pueblos originarios el otorgamiento de los derechos 
de su explotación. Sin embargo, en los años cuarenta, durante el sexenio del pre-
sidente Alemán, la economía nacional fue orientada hacia la construcción de una 
sólida industria nacional, y este derecho privilegiado se mantuvo en manos de 
ncu"rqdncekqpgu."rgtq"vcodkfip"ug"etgctqp"eqpfkekqpgu"swg"rgtokvkgtqp"gn"kpitguq"
fgn" ugevqt"gortguctkcn." c" vtcxfiu"fg"fkurqukekqpgu"swg"rtgxg‡cp" nc" eqpeguk„p"fg"

9"Cwpswg"Ogfkpc"hwg"gn"rtkpekrcn"ctv‡Þeg"fg"guvc"kpfwuvtkc"ocfgtgtc."eqpv„"eqp"pwogtququ"cuq-ekcfqu."cniwpqu"fg"gnnqu"hqtƒpgqu"c"[wecvƒp"{"gzvtcplgtqu0"C"Þpgu"fg"nc"ffiecfc"fg"3;82."Ogfkpc"ug"tgvkt„"fg"nc"gortguc."swgfcpfq"fiuvc"gp"ocpqu"fgn"gortguctkq"{wecvgeq"Fcxkf"Rgtn„."swkgp"nc"eqpvtqn„"
hasta su cierre en 1990.
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los bosques y selvas —ya sea de reservas nacionales o de disfrute comunal— a 
iniciativas privadas. Éste es el primer elemento que enmarca la entrada de Me-
dina como industrial forestal en la montaña moderna. De hecho, varios autores 
encuentran en este proceso la principal causa de la subsumisión de numerosas 
poblaciones en el país a los intereses de las empresas forestales (Boyer, 2007; 
Ictkdc{."422:<";8="Oce‡cu."4226+."{"gp"gug"ugpvkfq"rqft‡coqu"fgekt"swg"gn"eqp-
trol que Medina llegó a ejercer sobre la población de Colonia Yucatán era, en 
dwgpc"ogfkfc."rctvg"fgn" guswgoc"cÞcp¦cfq"eqoq"rctvg"fg" nc"rqn‡vkec" hqtguvcn"
posrevolucionaria. 

Medina Vidiella —nacido de una familia yucateca henequenera que se refugió 
en Cuba durante la Revolución mexicana— es considerado el fundador de la ma-
fgtgtc"fg"Eqnqpkc"[wecvƒp0"Cwpswg"fiuvc"hwg"etgcfc"gp"3;63."fgufg"ogfkcfqu"fg"
los años treinta Medina contó con permisos para el corte de maderas en diversos 
predios del sur y oriente de la Península de Yucatán, las cuales vendía en bruto, 
ukp" cugttct." gp"Ofitkfc0" Ukp" godctiq." gn" xgtfcfgtq" etgekokgpvq" fg" nc" kpfwuvtkc"
maderera en sus manos fue posible gracias al acceso que consiguió a amplias 
rqtekqpgu"fg"ugnxc"c"vtcxfiu"fg"vtgu"ogecpkuoqu<" nc"eqortc/xgpvc"fg"rtgfkqu." nc"
obtención de concesiones forestales y el establecimiento de convenios con eji-
dos (sin autor, 1999: 130-131).10

Nc"Þpec"Ucp"Gptkswg"fg"Vk¦ko‡p"hwg"wpq"fg"nqu"gurcekqu"oƒu"korqtvcpvgu"gp"
la explotación maderera de Medina en el oriente de Yucatán, cuya extensión 
alcanzaba las 97 255 ha. Como parte de las afectaciones que resultaron de la 
tghqtoc"citctkc"gp"gn"ugzgpkq"fg"Eƒtfgpcu."nc"Þpec"hwg"gzrtqrkcfc"c"uwu"fwg‚qu"
qtkikpcngu."swgfcpfq"gp"rquguk„p"fgn"Dcpeq"Pcekqpcn"fg"Etfifkvq"Cit‡eqnc"U0"C011 
Conviene destacar que de estas afectaciones se formó, en 1937, el ejido de Kan-
tunilkín, en el territorio de Quintana Roo.

Fwtcpvg"cni¿p"vkgorq"Cpvqpkq"Dcfw{"Ðwpq"fg"nqu"rtqrkgvctkqu"fg"nc"Þpec"Gn"
Cuyo y Anexas— hizo convenios con dicho banco para la explotación de cedro 
gp"guc"Þpec."rgtq"gp"3;64."fgdkfq"cn" kpewornkokgpvq"fg" ncu"ewqvcu"fg"rtqfwe-
ción asignadas, el convenio le fue retirado. Al quedar el predio libre, el Banco lo 
xgpfk„"c"Ogfkpc."swkgp"nq"cfswktk„"gp"uw"vqvcnkfcf."{"gp"fin"eqpuvtw{„"ncu"rtkog-
ras instalaciones industriales y el núcleo de su explotación maderera.12 

Además de la compra-venta de este predio, para Medina fue vital la obtención 
de varias concesiones forestales. Entre 1948 y 1949 el gobierno federal decretó 
la creación de Unidades de Explotación Forestal en todo el país, mediante las 
cuales cedió los derechos de su explotación a particulares. Como parte de este 
desarrollo, en 1949 fue creada en el oriente de Yucatán una Unidad de Explo-
tación Forestal en favor de Maderas del Trópico S. A., Maderas de Yucatán y 

10" CIG[." hqpfq<"rqfgt" lwfkekcn" 3:62/3;88." ugeek„p<"rtkogt"fgrvq0." ugtkg<" lw¦icfq"4³"fg" nq" ekxkn."
caja 274, vol. 274, exp. 8091, 1941.

11"CIG[." hqpfq<"Owpkekrkqu."ugeek„p<"Vk¦ko‡p."eclc"3."xqn0"4."gzr0"33."3;64." hqlc"3;="CIC."qÞekpc"
de Yucatán, exp. 23-580, poblado: Colonia Yucatán, 1959, asunto: dotación.

12 AGEY, fondo: Municipios, sección: Tizimín, caja 1, vol. 2, exp. 11, 1942, foja 19; AGA, kf.



CORTÉS / DE LA SELVA Y LAS SALINAS 131

Maderas Laminadas S. A, empresas en propiedad de Medina y sus diversos aso-
ciaciados. La Unidad comprendía un área de 1 388 400 ha, y estaría orientada a la 
gzrnqvcek„p"fgn"egftq."eqp"wpc"xkigpekc"fg"vtgkpvc"c‚qu="fg"uw"uwrgtÞekg."684"okn"
hectáreas se ubicaban en el Estado de Yucatán, y la parte restante en el territorio 
de Quintana Roo. Es importante señalar aquí que, a diferencia de los salineros 
Roche, además de los predios mencionados, Medina contó con otra explotación 
maderera en Zoh Laguna, Campeche (Medina Vidiella, 1950).13

Asimismo, Medina estableció convenios con varios ejidos de la región para la 
gzrnqvcek„p"fg"uwu"dquswgu"eqowpcngu0"Rtkogtq."gp"nqu"c‚qu"ewctgpvc"Þto„"eqp-
tratos con los ejidatarios de Kantunilkín para el corte de maderas en las tierras del 
ejido, y posteriormente, entre los años sesenta y setenta, al agotarse las reservas 
fg"egftq"gp"nc"Wpkfcf"Kpfwuvtkcn"{"nc"Þpec"Ucp"Gptkswg."Ogfkpc"nngi„"c"eqpxgpkqu"
con varios de los numerosos ejidos que a partir de los años sesenta fueron creados 
en la zona para el corte de leña —o “maderas corrientes”— en sus terrenos.

La gran riqueza forestal presente en el oriente de Yucatán posibilitó su explo-
tación industrial, pero hubo arreglos políticos que favorecieron este fenómeno. La 
gestión del presidente Alemán jugó, de nueva cuenta, un papel relevante, ya que 
nc"Wpkfcf"Kpfwuvtkcn"swg"dgpgÞek„"c"nc"kpfwuvtkc"ocfgtgtc"fg"Ogfkpc"hwg"etgcfc."
precisamente, durante el sexenio de este presidente. El apoyo no fue casual, dada 
la franca simpatía de Medina por el ala alemanista de la política nacional, y sin 
fwfc" vcodkfip"iwctfcdc" tgncek„p" eqp" ncu"rwipcu" cpvgu" gzrwguvcu" gpvtg" gn" rtguk-
dente y los henequeneros.

En lo expuesto hasta aquí observamos que la presencia de tres diferentes 
formas de disfrute de la selva —la propiedad privada, la concesión forestal y 
los ejidos— que coexistieron en el oriente de Yucatán crearon condiciones que 
contribuyeron al dominio de Medina sobre una gran extensión de la selva.

Nichos industriales en la montaña

Otro factor que permite trazar la integración de la microrregión salinera forestal 
en la montaña es la proximidad en el espacio de dos grandes industrias de cuyo 
vkrq"{"cornkvwf"pq"ug"gpeqpvtctqp"qvtcu"gp"nc"tgik„p"fwtcpvg"xctkcu"ffiecfcu0"Gp"
tgncek„p" eqp"guvq." tguwnvc" ukipkÞecvkxq"qdugtxct"swg" ncu" vtc{gevqtkcu"fg" ncu"fqu"
empresas guardan enormes semejanzas en cuanto a los diversos proyectos de 
tecnologización realizados por los empresarios, sin duda conectados con los 
ricos yacimientos salinos y amplias reservas forestales a los que habían conse-
guido acceso como resultado de los procesos antes descritos. 

Gp"nqu"fqu"ecuqu."c"rctvkt"fg"3;62"ug"rtgugpv„"wp"vtƒpukvq"fg"ofivqfqu"ocpwc-
les o escasamente tecnologizados, basados en el uso intensivo del esfuerzo hu-
mano para el corte de maderas y la recolección de sal, a procesos automatizados 

13 Fkctkq"QÞekcn"fg"nc"Hgfgtcek„p."28 de julio de 1949; AGA, kf.
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{"fgrgpfkgpvgu"fgn"gorngq"fg"oqvqtgu"gnfievtkequ"{"fg"fkgugn." {"fg"ocswkpctkc"
pesada, los cuales no solamente ampliaron la capacidad de las empresas para 
qdvgpgt" ncu"ocvgtkcu"rtkocu." ukpq"swg" vcodkfip"rqukdknkvctqp" uw" vtcpuhqtocek„p"
en productos procesados o acabados, entre ellos diversos tipos de sal, principal-
mente para uso industrial, al igual que numerosos clases de maderas y derivados 
(triplay, aglomerados, lambrines, puertas, entre otros). 

En cuanto a la empresa maderera, durante los primeros años de su partici-
pación en la actividad, Medina se dedicó al corte de rolos de cedro rojo (egftgnc"
qfqtcvc) en bruto. Aunque el cedro rojo era la madera más explotada en el su-
reste de Yucatán, se le consideraba un material duro sin mejor potencial que la 
fabricación de durmientes. Por ello Medina buscaba introducir nuevos usos para 
el cedro y expandir su mercado.14 

Durante los primeros años utilizó el sistema común en la región, basado en 
el empleo de contratistas especializados en el corte de madera, la mayoría ori-
ikpctkqu" fg"Vk¦ko‡p0" Gn" rtqeguq"rtqfwevkxq" gtc" rqeq" vgepkÞecfq0" Nqu" vcncfqtgu"
cortaban los árboles con hacha, mientras que otros hombres trasladaban los 
rolos desde el lugar del corte hasta los llamados tumbos, utilizando la tracción 
de mulas y bueyes; conviene destacar aquí que el corte de maderas se realizaba 
solamente durante medio año, en tiempos de secas (entre octubre y marzo). Las 
vtq¦cu"fg"ocfgtc"ug"ocpfcdcp"c"Vk¦ko‡p."{"fgufg"cj‡"c"Ofitkfc"gp"vtgp."fqpfg"
serían aserradas.15 

C"rctvkt"fg" nqu"c‚qu"ewctgpvc."Ogfkpc"rtqewt„" nc"vgepkÞecek„p"{"cwvqocvk¦c-
ción de los procesos productivos, con el propósito de manufacturar productos 
transformados o acabados. Por una parte, consiguió que el arraigado sistema de 
tumba de árboles mediante hacha fuera sustituido por motosierras, las cuales 
permitían un mejor aprovechamiento de los árboles. Y, por otra parte, encauzó 
la construcción de fábricas para la transformación de los enormes volúmenes 
de madera que el uso de las sierras permitía obtener.38 Estas fábricas utilizaban 

14"Cwpswg"gp"owejcu"ogoqtkcu"guetkvcu"{"tgncvqu"qtcngu"ug"eqpukfgtc"swg"Ogfkpc"vwxq"gn"ofitkvq"fg" etgct" wp"ogtecfq" rctc" ncu"ocfgtcu" vtqrkecngu"ogzkecpcu." gp" tgcnkfcf" fiuvcu"—en particular, el 
cedro y la caoba, a más del palo de tinte— se convirtieron en mercancías de exportación en el trans-
curso del siglo XIX."qtkgpvcfcu"c"nc"hcdtkecek„p"fg"owgdngu"Þpqu0"Rqt"qvtc"rctvg."gp"nc"tgik„p"swg"pqu"
ocupa, el corte de cedro rojo para la producción de durmientes fue muy común entre 1930 y 1940, 
pero a reducida escala (Capdepont, 2008: 14; AGEY, fondo: municipios, sección: Tizimín, caja 1, vol. 
2, exp. 7, 1941-1942, fojas varias).

15 Entrevistas con L. N. y M. C., Colonia Yucatán, julio de 2012. El sitio donde se estableció esta 
sierra fue, de hecho, el primer asentamiento industrial maderero de Medina, lugar al que se denomi-
nó precisamente La Sierra, a sólo 1 km de lo que llegó a ser Colonia Yucatán.

38 Desde los primeros años, Medina estuvo asociado a empresarios yucatecos vinculados a la rtqfweek„p"fg"jgpgswfip."gpvtg"gnnqu" Lqufi"Xcngu"Iwgttc."Ctvwtq"Oknngv"{" uw"rtqrkq"jgtocpq"Jfievqt0"
De hecho, los fondos que hicieron posible la industrialización de la maderera provinieron de la 
participación de inversionistas agrupados en sociedades anónimas, las cuales fueron derivaciones de ncu"qrgtcekqpgu"rtkpekrcngu"fg"Ogfkpc."gpvtg"swkgpgu"Þiwtcdc"vcodkfip"wp" korqtvcpvg"eqorqpgpvg"
de capitales extranjeros, sobre todo británicos y norteamericanos (Medina Vidiella, 1972; sin autor, 
1950: 12).



CORTÉS / DE LA SELVA Y LAS SALINAS 133

sistemas de prensas, guillotinas, sierras, secadoras y lijadoras, movilizadas me-
diante una planta de fuerza a vapor que funcionaba con el agua de un cenote. 
Las grúas, tractores, camiones y la vía marítima sustituyeron al tren y la tracción 
animal.

Con estos pasos las actividades de la empresa maderera se centraron en lo 
que, en los años siguientes, se convirtió en su vocación principal, a saber, la 
fabricación de triplay o contrachapado —producto que consistía en el ensamble 
de tablas o chapas de madera mediante resinas, algunas veces con acabados que 
hqtocdcp"Þiwtcu" {"oqvkxqu" fgeqtcvkxquÐ."swg" ug" wvknk¦cdc" gp" nc" eqpuvtweek„p"
de muebles y puertas, y como insumo para la construcción de casas, al igual que 
otros productos acabados como duelas y lambrines.

Este proceso de industrialización posibilitó que la empresa arrojara una de 
las producciones madereras más importantes a nivel nacional. Así, en 1950, la 
ffiecfc" fg"oc{qt" crqigq" gp" nc" rtqfweek„p"ocfgtgtc" gp"ocpqu" fg"Ogfkpc." gn"
valor de la explotación forestal de Yucatán era de 2.9 millones de pesos, lo cual 
tgrtgugpvcdc"gn"808'"fgn" xcnqt"pcekqpcn."rctc"cuegpfgt"gp"3;79"c";09"oknnqpgu."
gu"fgekt."gn"340;'"fg"fkejq"xcnqt017 El próspero negocio maderero se mantuvo así 
jcuvc"Þpgu"fg"nqu"c‚qu"ugugpvc."ewcpfq."gpvtg"qvtqu"hcevqtgu."gn"ciqvcokgpvq"fg"
los cedros determinó la utilización de leña y “maderas corrientes” para la fabri-
cación de aglomerados de bajo costo.

Por su parte, durante los primeros años de la industria salinera de Las Colo-
tcfcu." nc" rtqfweek„p" {" tgeqngeek„p"fgn"okpgtcn" guvwxkgtqp"dcucfcu" gp"ofivqfqu"
rqeq"vgepkÞecfqu0"Ekgpvqu"fg"vtcdclcfqtgu"tgeqngevcdcp"ocpwcnogpvg" nc"ucn"fg"
los charcos salinos, utilizando implementos como palas y cestos de bejuco. Los 
charcos eran explotados en su estado natural, y la cosecha de la sal se sujetaba 
a las estaciones, realizándose especialmente en los tiempos de secas. 

Guvc" hqtoc" fg" qdvgpgt" nc" ucn" hwg" oqfkÞeƒpfqug" itcfwcnogpvg." uqdtg" vqfq"
a partir de los años cuarenta, cuando tuvo lugar el primer proceso de mecani-
¦cek„p"fg" nc"cevkxkfcf." hcxqtgekfq."eqoq"{c"ogpekqpcoqu."rqt" nqu"rtfiuvcoqu"{"
asociaciones conseguidos por los hermanos Roche. En esos años los empresarios 
procuraron la construcción de varios estanques de evaporación y sistemas de 
dqodgq"rctc"ciknk¦ct" nc"etkuvcnk¦cek„p"fgn"okpgtcn."{" vcodkfip"gfkÞectqp"rncpvcu"
rctc"gn"ncxcfq"{"nc"tgÞpcek„p"fg"nc"ucn"*Tqejg."3;;:<"548/54:+0"Guvqu"rtqeguqu"fg"
modernización, sin embargo, sólo afectaron la producción bruta de sal, ya que 
los trabajos de la cosecha continuaron siendo fundamentalmente manuales hasta 
ogfkcfqu"fg"nc"ffiecfc"fg"nqu"c‚qu"ugvgpvc0

En los años sesenta tuvo lugar una importante transformación del paisaje 
ucnkpgtq"fg"Ncu"Eqnqtcfcu."eqp"nc"eqpuvtweek„p"fg"pwogtqucu"ucnkpcu"ctvkÞekcngu"{"
estanques. Otras salinas fueron ampliadas, y se desarrollaron más obras hidráu-
licas orientadas a provocar la rápida cristalización de la sal. Pero, al igual que 

17 FRRM, Guvwfkq" geqp„okeq" fg" [wecvƒp" {" Rtqitcoc" fg" vtcdclq, Gobierno del Estado de Yucatán, Ofitkfc."3;83<"460
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durante los años anteriores, las innovaciones para la cosecha de sal fueron me-
nos importantes, ya que únicamente se introdujo una pequeña cosechadora mecá-
nica que no logró desplazar a la cosecha manual de sal en su totalidad (Fraga, 
3;;;<"486+0"Vcorqeq"ug"jkekgtqp"oc{qtgu"oqfkÞecekqpgu"gp"gn"rtqegucokgpvq"
fgn"okpgtcn"q"gp"uwu"cecdcfqu0"Cwpswg"guvqu"rtqeguqu"fg"vgepkÞecek„p"hwgtqp"
considerables, las mayores obras se concretaron en varios momentos a partir 
fg"Þpgu"fg"nqu"c‚qu"ugvgpvc."ewcpfq"vcodkfip"ug"kpvtqfwlgtqp"equgejcfqtcu"og-
cánicas que sustituyeron, en su totalidad, a los cosechadores manuales de sal. 

Más allá de sus particularidades, un elemento importante relacionado con la 
industrialización de Las Coloradas y de Colonia Yucatán tiene que ver con que el 
poblamiento de los dos lugares fue concomitante a tales procesos. Al industria-
lizarse, los asentamientos iniciales se convirtieron en instalaciones fabriles esta-
bles, sin que para ello obstara el hecho de que otras labores, como la obtención 
bruta de maderas y la recolección del mineral, continuaron siendo temporales, al 
seguir dependiendo de los eventos climatológicos. Desde las racionalidades de 
los patrones, la construcción de asentamientos permanentes hacía imperativa la 
implementación de órdenes sociales que reglamentaran no sólo el trabajo en las 
kpfwuvtkcu."ukpq"vcodkfip"nc"xkfc"fg"nqu"rqdncfqu"gp"gzrcpuk„p0"

Pueblos-empresa. Organización social

Las formas de organización social que se consolidaron en Las Coloradas y Colonia 
Yucatán entre 1940 y 1970 —que aquí hemos caracterizado como propias de los 
pueblos-empresa— fueron semejantes en muchos aspectos, principalmente porque 
ambas estaban dirigidas a maximizar el uso del esfuerzo humano, reducir las posi-
bilidades de organización colectiva de los trabajadores y habitantes, y mantener el 
dominio de los patrones sobre los principales recursos del lugar. La exposición de 
los rasgos particulares de dicho sistema permitirá ahondar en la problematización 
de la conformación de la microrregión salinera forestal en la montaña. 

Rqt" rtkpekrkq" fg" ewgpvcu." Þlfioqpqu" gp" nqu" hcevqtgu" swg" kpvgtxkpkgtqp" gp" gn"
surgimiento de estas formas de organización en las dos poblaciones.

Un elemento central en la conformación de los dos pueblos-empresa lo cons-
tituyeron sus formas de poblamiento. La ausencia de población originaria en los 
espacios donde se asentaron las operaciones principales de las dos empresas 
determinó el imperativo traslado de trabajadores para el comienzo de las ac-
tividades. Con el propósito de atraer mano de obra, los empresarios Medina y 
Roche implementaron los mismos sistemas de trabajo que habían predominado 
en la montaña desde mediados del siglo XIX, especialmente el campamento y el 
enganche. 

Los campamentos eran asentamientos provisionales que consistían en un con-
junto de viviendas endebles —conocidas como hatos—, únicamente destinadas 
a cubrir de manera temporal las necesidades básicas de alimentación y reposo 
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de los trabajadores. En buena medida, lo efímero de los asentamientos se rela-
cionaba con la estacionalidad de las actividades, pues, como ya comentamos, la 
obtención bruta de sal y el corte de maderas se realizaban únicamente en tiempos 
fg"ugecu0"Eqpxkgpg"crwpvct"csw‡"swg"nqu"ecorcogpvqu"vcodkfip"hwgtqp"egpvtcngu"
en la chiclería, la otra explotación importante en la montaña, llevada a cabo en 
temporada de lluvias. 

Conforme la industrialización de los procesos productivos avanzaba y los re-
cintos fabriles se hacían permanentes, los trabajadores que comenzaban a espe-
ekcnk¦ctug"gp"nc"qrgtcek„p"fg"nc"ocswkpctkc"ug"eqpxgtv‡cp"vcodkfip"gp"jcdkvcpvgu"
Þlqu"fg"nqu"pwgxqu"cugpvcokgpvqu"{"rqeq"c"rqeq"nngxcdcp"eqp"gnnqu"c"uwu"hcoknkcu"
(esposa e hijos). Estos fueron pasos decisivos en la transformación de los cam-
pamentos en poblaciones estables.

Por su parte, el enganche era una forma de reclutamiento de trabajadores aso-
ciada al campamento, que constituía el mejor medio para garantizar su traslado 
hasta la lejana montaña. El enganche funcionó lo mismo para la sal que para el 
corte de maderas preciosas, la producción de chicle y el palo de tinte. Consistía 
en el pago por adelantado de una cantidad considerable de dinero (que podía 
queknct" gpvtg" nqu" 322" {" nqu" 522" rguqu" rncvc" gp" nc" ffiecfc" fg" 3;52+" eqp" nc" ewcn"
gn" vtcdclcfqt"ug"eqortqogv‡c"c" kt"cn" nwict"fg"vtcdclq"{"rgtocpgegt"gp"fin"jcuvc"
saldar, con su labor, la cantidad anticipada. El enganche estuvo presente en los 
eqokgp¦qu"fgn"eqtvg"fg"ocfgtcu"gp"ocpqu"fg"Ogfkpc"{"vcodkfip"gp"Ncu"Eqnqtc-
das, si bien en este último lugar el reclutamiento de los trabajadores no cubría 
propiamente un pago anticipado, sino simplemente los gastos del difícil traslado 
hacia el pueblo y la alimentación. 

Aunque estas dos formas de organización del trabajo social —el campamento 
y el enganche— dinamizaron los movimientos de población en la montaña deci-
monónica, en el siglo XX los ejidos se convirtieron en el recurso más importante 
para la colonización de la región. La Reforma Agraria y los proyectos de coloni-
zación emprendidos por el Estado mexicano para el poblamiento del oriente de 
Yucatán y del territorio de Quintana Roo propiciaron la creación de numerosos 
rqdncfqu" pwgxqu" c" Þpcngu" fg" nqu" c‚qu" vtgkpvc" {." uqdtg" vqfq." gp" nc" ffiecfc" fg"
3;82="cniwpqu"fg"gnnqu"hwgtqp"hqtocfqu"uqdtg"cpvkiwqu"ecorcogpvqu"q"rwgdnqu"
indígenas. En ese sentido, el que Las Coloradas y Colonia Yucatán se hubieran 
poblado completamente a partir de sistemas que en otro tiempo fueron propios 
de la región pero que entraban en desuso es un factor que podemos considerar 
fgekukxq"gp" nc" gurgekÞekfcf"fg" uw" eqphqtocek„p" uqekcn" eqoq"oketqttgik„p" gp" nc"
montaña. 

Ciertos imaginarios de la lejanía y el despoblamiento subyacían a estos pro-
eguqu." {c"swg"rctc" nqu" gortguctkqu" ucnkpgtqu" {" hqtguvcngu" hwgtqp" lwuvkÞecekqpgu"
importantes del grado de dominio que llegaron a establecer sobre la población. 
Estos imaginarios describían a los espacios salinero y forestal como enclavados 
en montes inaccesibles, incomunicados, que constituían márgenes de la legalidad 
y civilización, como se aducía desde la Guerra de Castas. Por ejemplo, recordando 
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su llegada a la montaña, Alfredo Medina Vidiella la describía como: “una región 
de la que sólo se hablaba por los crímenes de chicleros y por los piquetes de 
las cuatro narices” (Medina Vidiella, 1972). Y los hermanos Roche, por su parte, 
hablaban de la costa oriental como un espacio tan desconocido, que tuvo que 
ser “descubierto” tras una larga travesía (Roche, 1988: 325). Éste es un marco 
de sentido compartido incluso por los primeros trabajadores. Muchos de ellos 
tgncvcp" eqp" itcp" fgvcnng" ncu"o¿nvkrngu" fkÞewnvcfgu" swg" jcd‡cp" fg" uqtvgct" rctc"
llegar a los trabajos de la sal y la madera, y como señalaremos adelante, estas 
apreciaciones se convirtieron en recursos centrales para el ejercicio del autori-
tarismo patronal.

Entre otros, estos dos procesos —la reutilización moderna de antiguas formas 
de trabajo y la persistencia de antiguos imaginarios— fueron bases relevantes 
para la construcción de los sistemas de control social tipo pueblo-empresa que 
ordenaron la vida y el trabajo en Colonia Yucatán y Las Coloradas. 

Aunque los órdenes sociales tipo pueblo-empresa que predominaron en las 
dos poblaciones tenían sus singularidades, consideramos que ambas se cons-
truían con base en el mismo esquema, el cual combinaba un sistema corporado 
de organización social con una economía moral. Respecto al primer elemento, 
ukiwkgpfq" ncu" kfgcu"fg"Gtxkpi"Iqhhocp" *4223" ]3;83_+."cn"jcdnct"fg" ukuvgoc"eqt-
rqtcfq nos referimos a que en las dos poblaciones todas las formas de inte-
racción social se daban en torno a una sola institución, en ambos casos una 
empresa capitalista. Era notable la ausencia de formas de relación social que 
no fueran las trazadas y permitidas por los patrones, quienes mantenían esta 
ektewpuvcpekc"c" vtcxfiu"fgn"glgtekekq"fg"wpc"gpfitikec"xkikncpekc"uqdtg" ncu"ceekq-
nes de los trabajadores y demás habitantes. Además, la mayor parte de las 
interacciones sociales se daban entre personas que no solamente compartían 
nqu"gurcekqu"ncdqtcngu."ukpq"vcodkfip"owejqu"ƒodkvqu"fg"nc"xkfc"fkctkc"hwgtc"fg"
ellos. Por otra parte, en relación con la economía moral, seguimos las ideas 
de E. P. Thompson (1979) y de James Scott (1977), y nos referimos al estableci-
okgpvq"fg"cewgtfqu"uqekcngu"gpvtg"rcvtqpgu"{"qdtgtqu."c"vtcxfiu"fg"nqu"ewcngu"ug"
fgÞpgp"nqu"n‡okvgu"rgtokvkfqu"fg"nc"gzrnqvcek„p."c"ogpwfq"rqpkgpfq"gp"lwgiq"
creencias y emociones mediante las cuales los asuntos económicos son trata-
dos de manera no monetaria. Veamos, a continuación, algunas características 
de estos órdenes sociales.18 

18"Pqu"rctgeg"swg."fgufg"ekgtvq"ƒpiwnq."vcodkfip"rqft‡coqu"tghgtktpqu"c"guvcu"rqdncekqpgu"eqoq"
instituciones totales, en el sentido acuñado por el mismo Goffman en su libro Kpvgtpcfqu (2001 ]3;83_+0"Iqhhocp"fgÞpg"c"nc"kpuvkvwek„p"vqvcn como el nicho social en el que todas las relaciones entre nqu" kpfkxkfwqu" ug" tgfwegp" c" fin." {" uqp" tgiwncfcu" rqt" rqfgtgu" clgpqu" c" gnnqu"okuoqu0" Ukp" godctiq."fgdkfq"cn"fiphcuku"fg"guvg"cwvqt"uqdtg"uwlgvqu"eqoq"nqu"rtguqu"q"nqu"gphgtoqu"ogpvcngu"*gp"gn"ugpvkfq"
de que constituyen una especie de sector “peligroso” para la sociedad, a la cual busca protegerse ogfkcpvg"uw"tgenwuk„p+."rtghgtkoqu"pq"wvknk¦ct"guvg"vfitokpq0"Rqt"qvtq"ncfq."gn"eqpegrvq"fg"nq"eqtrqtcfq"vcodkfip"gu"wvknk¦cfq"rqt"Gtke"Yqnh"*3;79+"gp"uw"vkrqnqi‡c"fgn"ecorgukpcfq"ncvkpqcogtkecpq."uk"dkgp"guvƒ"enctq"swg" nqu" tcuiqu"fg" ncu"fqu"rqdncekqpgu"swg"guvwfkcoqu"csw‡"fkÞgtgp"tcfkecnogpvg"fg" nqu"rwgdnqu"c"nqu"swg"ug"tgÞgtg"Yqnh0
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Gp"ewcpvq"cn"ukuvgoc"eqtrqtcfq."c"vtcxfiu"fg"oc{qtcngu"{"cfokpkuvtcfqtgu"Ðswg"
asumían las principales responsabilidades de organización de las labores y la vida 
en las dos poblaciones—, los patrones procuraban que solamente quienes tuvie-
ran un trabajo en las empresas ingresaran a, y permanecieran en, la población, 
excluyendo a quienes no lo tuvieran o a quienes quedaran desempleados. Para 
ello frecuentemente entraban en juego ciertos recursos discursivos, como las 
cÞtocekqpgu"fg"swg"Ñfiuvg"gu"wp"nwict"fg"vtcdclqÒ."q"Ñcsw‡"pcfkg"xkgpg"c"rcugctÒ."
encontradas con notable recurrencia entre los primeros pobladores de Colonia 
Yucatán y de Las Coloradas. Con el mismo propósito los patrones se valían de las 
condiciones de lejanía y de difícil acceso que se imponían en las dos poblaciones, 
relacionadas precisamente con su ubicación en una zona apenas civilizada. Así, 
durante varios años la única forma de llegar a las dos poblaciones fue mediante 
el traslado proporcionado por los patrones, debido a la carencia de caminos o 
a su mal estado, y a la falta de transporte público que llevara a ellas.19 Incluso, 
los patrones habían conseguido que solamente ingresaran a los pueblos quienes 
contaran con autorizaciones escritas, emitidas por ellos mismos. Estas condicio-
nes producían un profundo cierre social en las dos poblaciones.

La falta de alternativas ocupacionales más allá de las que proporcionaban las 
industrias, contribuía al cierre social de las dos poblaciones, ya que la situación 
de quedarse desempleado, sea por despido o por haber desarrollado actividades 
vgorqtcngu."gtc"gn" etkvgtkq"egpvtcn"swg"fgÞp‡c" nc" korqukdknkfcf"fg"rgtocpgpekc"
en los dos lugares. Aunque la pesca y la agricultura pudieron haber sido activi-
dades complementarias a los trabajos de la madera y de la sal, en realidad no 
se desarrollaron sino hasta más tardíamente.20 De hecho, la presencia de ciertas 
antipatías entre los trabajadores de la fábrica maderera y los campesinos solici-
tantes de ejido en los alrededores, y entre los obreros de la industria salinera y 
las emergentes agrupaciones de pescadores, sobre todo del vecino pueblo de Río 
Lagartos, pueden considerarse sedimentaciones ideológicas de la centralidad de 
las empresas en la vida social de ambos pueblos. 

La casi total ausencia de formas de organización social “desde abajo” —es 
decir, no trazadas por los empresarios— es un aspecto más de este orden corpo-
rado en el que los patrones regían la organización social de las dos poblaciones. 
Wpc"fg" ncu" eqpetgekqpgu"oƒu" tgngxcpvgu" fg" gnnq" gu" swg" jcuvc" 3;87" gp"Eqnqpkc"
Yucatán, y 1980 en Las Coloradas, los trabajadores carecieron de cualquier forma 
de representación obrera o sindical. 

Aunque más allá del espacio fabril los trabajadores y sus familias tenían diver-
sas formas de convivencia, particularmente relacionadas con el esparcimiento, 

19 En Las Coloradas el transporte público comenzó a funcionar hasta 1980, mientras que en Colo-pkc"[wecvƒp"fgufg"nc"ffiecfc"fg"3;82"gzkuv‡cp"ecokqpgvcu"rctvkewnctgu"swg"rtqrqtekqpcdcp"gn"ugtxkekq."
por lo que su comunicación por tierra era más óptima que la del pueblo salinero, si bien era poco 
frecuente y de duración prolongada.

20 En Colonia Yucatán y sus alrededores la agricultura ejidal comenzó a desarrollarse a mediados de nqu"c‚qu"ugvgpvc."okgpvtcu"swg"gp"Ncu"Eqnqtcfcu"nc"rguec"qticpk¦cfc"kpkek„"c"Þpgu"fg"3;:20
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vcodkfip"fiuvcu"gtcp"qticpk¦cfcu"rqt" nqu"rcvtqpgu0"Cu‡."gn" nncocfq"ecukpq"fg"Ncu"
Coloradas y el boliche, billar y cinema de Colonia Yucatán, eran propiedad de 
los empresarios, parcialmente concesionados a pequeños comerciantes yucate-
equ0"["cwpswg"vcodkfip"jcd‡c"itwrqu"fgrqtvkxqu"fkxgtuqu."uwocogpvg"crtgekcfqu"
por los trabajadores, igualmente eran organizados por los patrones. Dadas estas 
condiciones no sorprende que muchos trabajadores describieran su vida durante 
estos años como una especie de encierro. Un obrero de la fábrica maderera rela-
tó lo siguiente: “no teníamos oportunidad de hacer nada, aquí puro trabajar; yo 
trabajaba de 12 de la noche hasta las 5 de la tarde del otro día”, mientras que 
un trabajador de Las Coloradas señalaba: “era como una especie de cautiverio, 
porque llegas acá, sólo trabajas, sales de tu trabajo, vienes a tu casa, es una vida 
muy rudimentaria”. 

En este renglón hay que destacar que los diversos modelos de familia y los 
compadrazgos de los trabajadores constituían lazos sociales que, si bien no eran 
trazados por los patrones, apenas tuvieron impacto en la negociación de las con-
diciones de vida de los trabajadores, al menos durante el periodo de mayor predo-
minio de estos sistemas.21 Esto a diferencia de lo que ocurría en otros pueblos de 
la montaña, sobre todo los de raigambre indígena, donde los arreglos familiares y 
las formas mayas de gobierno constituían la base de la organización social.

Un importante soporte de este orden corporado lo constituía la presencia 
constante de destacamentos militares o de la marina, al igual que guardias fo-
restales, que aunque no eran directamente controlados por los patrones sí obe-
decían a sus intereses. Estas entidades ejercían labores continuas de vigilancia 
sobre los habitantes, y mediante la intimidación buscaban contener altercados 
q"ucdqvclgu"c" ncu"qrgtcekqpgu"gortguctkcngu."rgtq"uqdtg" vqfq" nkokvcdcp"gpfitik-
camente todo tipo de organización de los trabajadores y sus familias. Según la 
memoria colectiva de los habitantes de Las Coloradas, un destacamento militar 
perseguía continuamente cualquier forma de agrupación, como las reuniones 
tgcnk¦cfcu" gp" vqtpq" c" nc" fgxqek„p" gxcpifinkec" swg" xctkcu" hcoknkcu" rtqhgucdcp." g"
incluso los encuentros ocasionales para platicar en la calle o en las casas. Por 
su parte, en Colonia Yucatán muchos antiguos habitantes relatan la presencia 
continua de la “federación” y de la “judicial” con el propósito de mantener el 
qtfgp"fgn"rwgdnq."{"vcodkfip"cvguvkiwcp"nc"rqukdknkfcf"fg"fgvgpek„p"q"fg"nncocfc"
fg"cvgpek„p"uk"cniwpc"rgtuqpc"ektewncdc"c"Ñjqtcu"kpfgdkfcuÒ."gu"fgekt."fgurwfiu"fg"
las 10 de la noche. La persecución al corte ilícito de maderas y al contrabanado 

21 Conviene relativizar aquí esta apreciación, ya que entre 1979 y 1980 tuvo lugar en Las Colo-
radas un genuino movimiento obrero que pugnaba por la mejora en las condiciones de vida y de 
trabajo en el pueblo, culminando en la conformación de un sindicato de trabajadores, vigente hasta 
la actualidad. La conformación de este movimiento fue posible, precisamente, gracias a la organi-¦cek„p"fg" nqu" vtcdclcfqtgu"{" uwu" hcoknkcu"c" vtcxfiu"fg"x‡pewnqu"fg"rctgpvgueq." xgekpfcf"{"rqdncek„p"
de origen. Excluimos del análisis este proceso ya que tomó lugar justo cuando las condiciones de 
pueblo-empresa comenzaron a transformarse, y la cerrazón social en este pueblo tendió a desapa-
recer en algunos aspectos. 
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gtc"wpc"fg"ncu"rtkpekrcngu"lwuvkÞecekqpgu"rctc"korngogpvct"guvqu"fkurqukvkxqu"fg"
xkikncpekc."{"gn"hgp„ogpq"tgewgtfc"nc"qewrcek„p"oknkvct"swg."fgufg"nc"rtkogtc"ffi-
cada del siglo XX, había trazado la relación del Estado mexicano con la montaña. 

Gp"ewcnswkgt"ecuq."nc"xkikncpekc"eqvkfkcpc"eqp"Þpgu"fg"kpvkokfcek„p"eqpuvkvw‡c"
un efectivo recurso que durante un largo periodo mantuvo las condiciones de 
cierre social en las dos poblaciones. Estas formas de vigilancia, más que una 
práctica ideológica, constituían un manejo coercitivo de la vida social.

[."gp"Þp."wp"tcuiq"oƒu"fgn"ukuvgoc"eqtrqtcfq"swg"rtgfqokp„"gp"ncu"fqu"rqdnc-
ciones —que permite introducirnos a la composición de sus economías morales— 
era el hecho de que los patrones centralizaban el aprovisionamiento de toda la 
infraestructura urbana y la dotación de los elementos básicos para la sobreviven-
cia. Las viviendas de los trabajadores, el suministro de bienes de consumo para el 
cdcuvq"eqvkfkcpq."gn"ciwc"rqvcdng."nc"gpgti‡c"gnfievtkec." nqu"vgornqu"Ðu„nq"rgtok-
tidos los consagrados a la devoción católica—, el comercio, el ordenamiento del 
espacio y las escuelas para la instrucción básica (jardín de niños y primaria) eran 
ƒodkvqu"rtqrqtekqpcfqu"{"tgincogpvcfqu"rqt"nqu"rcvtqpgu0"Vcodkfip"nqu"ugtxkekqu"
ofifkequ"guvwxkgtqp"kpkekcnogpvg"gp"uwu"ocpqu."uk"dkgp"gp"codqu"ecuqu"c"ogfkcfqu"
de los años sesenta pasaron a ser administrados por el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS). Es decir, tampoco en lo concerniente a la dotación y regulación 
de estos elementos, claves para la subsistencia de los pobladores, podían penetrar 
entidades ajenas a las industrias y al sector patronal.

TgÞtkfipfqpqu"cjqtc"c"ncu"geqpqo‡cu"oqtcngu"fg"Ncu"Eqnqtcfcu"{"Eqnqpkc"[wec-
tán, su principal rasgo era que se sustentaban en el otorgamiento de ciertas dá-
divas, por parte de los patrones, las cuales contribuían a matizar la explotación 
desmedida del trabajo y las condiciones de cierre social ya mencionadas, y que 
hacían posible que problemas de orden económico, como el salario y el costo de 
la subsistencia, fueran tratados de forma no económica. 

Como introducción a este tema es preciso mencionar una característica co-
mún a las dos industrias: el uso desmedido del trabajo y la exposición a diversos 
riesgos. En los dos pueblos las jornadas laborales abarcaban mínimamente doce 
horas, con un día semanal de descanso que era opcional, ya que en las fábricas 
“siempre había trabajo”. A ello hay que añadir que los trabajadores desempeña-
dcp"qÞekqu"uwocogpvg"rtgectkqu"{"tkguiququ"Ðgp"nqu"fqu"ecuqu"qecukqpcfqu"rqt"
las exigencias de un trabajo realizado a destajo—, que en la industria maderera 
podían ocasionar mutilaciones y fatalidades subsecuentes, y en la industria sali-
nera, escoriaciones, ampollas e infecciones originadas por la exposición continua 
a los granos de sal.22 Los ataques de la fauna de la zona —como lagartos, jagua-
res, serpientes, monos y mosquitos— eran parte de la precariedad de vivir en 
estas dos poblaciones. De modo que, frente a estas circunstancias, parecía nece-

22"Gp"Eqnqpkc"[wecvƒp."ugi¿p"nqu"rtqrkqu"tgikuvtqu"fg"uw"ugtxkekq"ofifkeq."gpvtg"3;67"{"3;73"ug"rtgugpvctqp"994"ceekfgpvgu."fg"nqu"ewcngu"38"tguwnvctqp"gp"fghwpekqpgu."ukp"vgpgt"oc{qt"kphqtocek„p"
sobre mutilaciones y otros accidentes que resultaron en hombres incapacitados de por vida (Ríos 
Macbeth, 1951).
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sario crear otro tipo de relación con los obreros que garantizara su permanencia 
y su trabajo continuo, más allá de la compensación monetaria, pero sobre todo 
que trazara un nivel mínimo de subsistencia, aceptable en ese difícil entorno.

Ya hemos mencionado que los patrones proporcionaban todos los bienes y 
servicios para la subsistencia de los trabajadores, gratuitos o a bajo costo, en 
comparación con los precios de los mercados regionales. Este elemento fue 
una pieza fundamental del funcionamiento de la economía moral en las dos 
rqdncekqpgu0"Gp"Eqnqpkc"[wecvƒp."c"vtcxfiu"fg"nc"vkgpfc"fg"eqpuwoq"nqu"rcvtqpgu"
qvqticdcp"c"nqu"vtcdclcfqtgu"ogtecpe‡cu"rctc"nc"cnkogpvcek„p"*eqoq"echfi."ngejg"
en polvo, maíz, frijol y azúcar), lo cual constituía una especie de salario indi-
recto, ya que el costo de lo consumido durante la semana se les descontaba de 
su paga. Muchas personas consideraban que este sistema era una importante 
evidencia de la genuina preocupación de los patrones por el bienestar de su 
personal y sus familias, pues de esa forma se garantizaba la buena alimentación 
de todos, problema importante ante la pobreza generalizada en muchos pue-
blos de Yucatán. En Las Coloradas, por su parte, durante los primeros años los 
patrones proporcionaban una comida fuerte al día a los trabajadores, que estos 
pagaban con determinadas cantidades semanales de sal. Posteriormente, esta 
ayuda se eliminó conforme los patrones consiguieron que un par de comercian-
tes de Tizimín llevaran mercancías (carne, frutas y verduras) al pueblo una vez 
a la semana, hecho que fue positivamente apreciado por los obreros, quienes 
lo observaron como un favor patronal dadas las condiciones de aislamiento del 
asentamiento.

La situación de la vivienda era otro ámbito sobre el que se sostenían las eco-
nomías morales de las dos poblaciones. Aunque los patrones eran dueños de las 
ecucu"fqpfg" nqu" vtcdclcfqtgu"{" uwu" hcoknkcu" tgukf‡cp."fiuvqu" ug" ugpv‡cp"citcfgek-
dos de que no tuvieran que pagar renta ni ningún otro gasto que devengara el 
habitarlas, ya que incluso su reparación corría a cargo de los patrones. El abas-
vq"eqvkfkcpq"fg"ciwc"rqvcdng"{"fg"gpgti‡c"gnfievtkec"Ðgp"jqtctkqu" nkokvcfquÐ."
como ya mencionamos, era parte de los recursos cubiertos por los patrones al 
otorgar habitación a los trabajadores. El que el acceso a ellos fuera visto por los 
trabajadores como un favor patronal, y no como un derecho, era una dimensión 
más del funcionamiento de la economía moral. 

El trato que los patrones daban a asuntos estrictamente monetarios es otro 
aspecto de este sistema. Por ejemplo, en Colonia Yucatán algunos trabajadores 
señalan que cuando iban a recibir su salario semanal podían ser disuadidos de co-
brarlo en su totalidad con el argumento de que debían ahorrarlo y no derrocharlo. 
Nq"okuoq"qewtt‡c"gp"Ncu"Eqnqtcfcu."ewcpfq"c"Þp"fg"c‚q"nqu"rcvtqpgu"qvqticdcp"c"
los trabajadores una pequeña compensación monetaria a modo de aguinaldo, que 
era entregada personalmente por ellos mismos, conminando a los trabajadores a 
darle un buen uso. De esta forma, los patrones no solamente buscaban limitar la 
cigpekc"fg" nqu"qdtgtqu"uqdtg"uwu"rtqrkqu" kpitguqu."ukpq"vcodkfip"eqnqectug"eqoq"
Þiwtcu"eqp"wp"cornkq"eqpvtqn"uqdtg"ncu"fgekukqpgu"fg"uwu"gorngcfqu0"
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Este tipo de prácticas encontraba su soporte en ciertos recursos simbólicos. 
Uno de ellos, particularmente relevante en Colonia Yucatán, era la consideración 
del patrón como un padre que tenía que encauzar el crecimiento de los hijos; 
como mencionaba un trabajador, “con Medina Vidiella se llevó a cabo que noso-
vtqu"hwfitcoqu"jklqu"fg"hcoknkc"fg"nc"ecuc"fgn"ug‚qt."rqt"swg"fin"csw‡"gtc"wp"rqfg-
roso”. Esta apreciación era asumida por el mismo Medina, quien, en un discurso 
gp"3;94."cn"fghgpfgtug"fgn"rcvgtpcnkuoq"swg"ug"ng"korwvcdc."fge‡c<"Ñfitcoqu"wpc"
gran familia… ¿puede existir una familia decente sin un buen padre? Yo creo 
que no”. 

En Las Coloradas, por su lado, fueron más relevantes ciertas apreciaciones 
egpvtcfcu"gp"nc"ÑeqpÞcp¦cÒ"fg"nqu"rcvtqpgu"jcekc"cniwpqu"fg"nqu"vtcdclcfqtgu"{"nc"
amistad personal —esto es, las “buenas relaciones”—, ya que muchas personas 
eqpukfgtcdcp"swg"fiuvqu"gtcp" nqu"¿pkequ"ogfkqu"rctc"ceegfgt"c"ekgtvcu"oglqt‡cu"
gp"uwu"eqpfkekqpgu"fg"xkfc."eqoq"nc"rtqoqek„p"ncdqtcn."rtfiuvcoqu"oqpgvctkqu"q"
la reparación de sus viviendas, entre otras prerrogativas. Las negociaciones indi-
viduales, generalmente consideradas como favores personales, eran el principal 
referente de estas apreciaciones.

Nc"gÞecekc"fg"guvqu"ukuvgocu"fg"qticpk¦cek„p"uqekcn"gu"kpfkuewvkdng0"Ogfkcpvg"
ellos los empresarios Medina y Roche aseguraron la permanencia de una amplia 
cantidad de trabajadores, dedicados exclusivamente a los trabajos de la madera y 
la sal, y sobre todo consiguieron encarnar la única autoridad en Colonia Yucatán 
{"Ncu"Eqnqtcfcu"jcuvc"Þpgu"fg"3;82"{"3;:2."tgurgevkxcogpvg0"

A partir de estos momentos diversos procesos condujeron a la paulatina de-
clinación del cierre social de las dos poblaciones en torno a las empresas. En el 
ecuq"fg"Eqnqpkc"[wecvƒp."nc"rwlcp¦c"fg"wpc"gpfitikec"tghqtoc"citctkc."swg"ug"nngx„"
a cabo en antiguos terrenos de la empresa maderera; la salida del empresario 
Medina de la administración de la misma y la conformación de un sindicato, 
fueron algunos de los procesos que coadyuvaron a la apertura de la población 
y a la entrada de nuevas corrientes ideológicas. En Las Coloradas el hartazgo 
obrero que cuajó en la formación de un sindicato y la llegada de nuevos actores 
al pueblo —algunos de ellos luchaban por integrarse a las organizaciones pes-
swgtcu"hqogpvcfcu"rqt"gn"guvcfq."{"qvtqu"rqt"kpvgitct"Þgngu"c"fkxgtuqu"ewnvqu"pq"
ecv„nkequÐ"eqpvtkdw{gtqp"vcodkfip"gp"gug"ugpvkfq0
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