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CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO 

 
Municipio 

 

 Senahú. 
 
Departamento 

 

El departamento de Alta Veparaz está localizado al norte de la República de Guatemala, a 
15º 29’ 00” latitud norte y 90º 19’ 35” longitud oeste.  Tiene una extensión de 8686 Km²  
(8% del territorio nacional) y, junto al Departamento  de Baja Verapaz (3124 Km²), 
conforman la Región II (Norte), cuya extensión es de 11,810 Km², equivalentes al 10.8% 
del total del país. Alta Verapaz limita al norte con el Petén; al oeste con El Quiché; al sur 
con Zacapa y Baja Verapaz y al este con Izabal. 

 
Límites Municipales 

 

El municipio de Senahú, Alta Verapaz, limita 
 
Al Norte con el municipio de Santa María Cahabón,  
Al Sur con el Municipio de Santa Catarina La Tinta,  
Al Este con el Municipio de Panzos y  
Al Oeste con los municipios de San Pedro Carchá, San Miguel Tucurú y Lanquín.1 

 
Imagen 1 

Mapa geográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Extensión territorial en km2 

 
La extensión territorial con la que cuenta el municipio se considera que es de 336 
kilómetros cuadrados. El municipio de Senahú está clasificado como municipio de segunda 
categoría2 entre los municipios de la República de Guatemala. 

 
 
 
 

                                                 
1 Información recopilada en: www.ensenahu.com 
2 Acuerdo de 26 de julio 1957. Tomo 76 Pág. Diario Of. 96 Tomo 150. Se dice municipio de segunda categoría, por el 

número de habitantes con que cuenta el municipio, pero por informes obtenidos en la Oficina Municipal de Planificación, 
pronto será elevado a Primera Categoría.   

 

 
 

 
 

Fuente: www.ensenahu.com/Septiembre 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: fotografía propia 
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Orografía 
 

Senahú es un municipio que se estableció en una región montañosa  aproximadamente a 
971.5 m. sobre el nivel del mar, rodeada por cerros y montañas, con selvas y bosques 
nubosos y tierras arenosas.  
 
De esa cuenta, tiene una topografía generalmente quebrada con altitudes que varían 
desde 200 metros en el límite oriental con Panzos hasta 1900 metros al suroeste 
colindando con la montaña Yalijux en el municipio de Tucurú 
 
Cabe mencionar que dentro de la característica de los suelos están sobre relieves de 
ondulados a muy quebrados en las pendientes formadas por las laderas de las montañas. 
Según la Clasificación Agrológica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos  
(United States Department of Agriculture – USDA –) Senahú posee 1,643 hectáreas de 
Clase IV; 9,733 de Clase VI, 53,998 de la Clase VII, y 5,319 de Clase agrológica VIII, para 
totalizar 70,692 hectáreas que mide el municipio.  No se reportan clases agrológicas I, II, III 
y V. Esto indica que más del 80% de los suelos deben estar protegidos con cubierta 
vegetal permanente para evitar su deterioro por la erosión, más aún cuando la zona se 
considera altamente lluviosa.  
 
Para comprender mejor, el significado de las distintas clases agrológicas presentes, se 
incluye a continuación una breve descripción de las características de cada una de las 
clases presentes en el municipio de San Antonio Senahú: 

 

 Clase agrológica IV: Tierras con severas limitaciones permanentes, con relieve 
ondulado o inclinado, aptas para pastos y cultivos perennes, requieren prácticas 
intensivas de manejo.  Productividad mediana a baja.   

 

 Clase agrológica VI: Tierras no cultivables, salvo para algunos cultivos perennes, 
principalmente para producción forestal.  Tienen factores limitantes muy severos de 
relieve, profundidad o rocosidad.  Relieve ondulado fuerte o quebrado.   

 

 Clase agrológica VII: Tierras no cultivables, aptas solamente para fines de producción 
forestal, relieve quebrado con pendientes muy inclinadas.  Esta situación es un 
indicador muy importante para ratificar la vocación forestal del área norte del país,  en 
este caso productiva, sostenible y con fines comerciales, a la que se debe dedicar la 
mayoría de los suelos de la zona. 

 

 Clase agrológica VIII:   Tierras no aptas para el cultivo, deben dedicarse solo para 
parques nacionales, recreación y vida silvestre y para protección de cuencas 
hidrográficas.  Con relieve muy quebrado, escarpado o playones.  

 
 

Cuadro 1 
Accidentes Orográficos 

 

 
 

FUENTE: Trabajo de campo, equipo de Mercy Corps Septiembre 2008 
 

Este último, está “ubicado en la finca el Volcán, su nombre se debe a que este cerro tiene la 
apariencia de un volcán; es sin duda alguna uno de los más altos. A él se le toma como uno 
de los trece cerros quekchíes. De este cerro los indígenas cuentan que Sillab es amante de 
C’ana Iztam, la vieja entre los trece grandes. Al entrar la noche se pasa a dormir el espíritu 
de Sillab en la forma de una bola de fuego que surca el cielo y regresa a las cuatro de la 
mañana; a cualquier indígena de esa zona que se le pregunta de la veracidad de esta 
historia le contesta en forma afirmativa” 3  (sic). 

 

                                                 
3 Tomado de la descripción de Mario Enrique de la Cruz Torres, en el libro Monografía de San Antonio Senahú (1978). 
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Cabe mencionar que en la cabecera municipal la formación de montañas y laderas con 
pendientes pronunciadas y formadas principalmente de tierra arenosa han desembocado en 
grandes deslizamientos de tierras, conocidos como Alud, los cuales han provocado 
desastres, perdida de infraestructura y  vidas humanas, este acontecimiento marcó la vida 
de los Senahutecos cuando en mayo del 2000 dejó un saldo de 43 muertos, luego el día 15 
de junio del 2005 provocó la perdida de 22 personas. 

 
Vías de acceso, tipología y estado actual 

 
La principal carretera de ingreso al municipio de San Antonio Senahú, se conecta con la ruta 
nacional denominada “7 Este” (7E) la cual se dirige de El Estor Izabal a Cobán, 
respectivamente, llegando a lo que es la Aldea Telemán, Panzos, A.V.  Esta a su vez es 
construida de terracería, en la actualidad bajo mantenimiento de la Empresa COVIAL S.A.  
Asimismo existen otras carreteras de acceso al municipio, construidas principalmente de 
terracería, por ejemplo viniendo del municipio de Panzos, ingresando por el barrio Poza Azul 
de este mismo municipio, internándose a la comunidad Secacucub, Candelaria, Cholomá, 
para caer a la Hidroeléctrica Secacao, tomando nuevamente la carretera que conduce de la 
aldea Telemán a Senahú. Por otro lado el acceso por el municipio de Lanquín, pasando por 
Semuc Champey, ingresando a Senahú por la Finca Chipemech, pasando por Setzimaaj, 
pasando por la comunidad La Reforma y el cruce que conduce a la Finca Sepacuité, 
pasando por San José la Laguna, llegando a la Finca Seamay, llegando finalmente a la 
cabecera departamental. 

 
Distancia entre el municipio y la cabecera departamental 

 
La distancia de Senahú a la Ciudad de Cobán, es de 137 kilómetros, de estos 28 
kilómetros, lo constituyen la carretera que va de Senahú a la Aldea de Telemán. Ya en la 
ruta 7E de Telemán a San Julián se contabilizan un total de 77 kilómetros de los cuales 
constituyen la carretera que se denomina “ruta del Polochic” que en su mayoría se 
compone de terracería que en época de invierno se dificulta el transitar debido a deslaves 
que suceden regularmente entre el municipio de San Miguel Tucurú hasta San Julián. Del 
cruce de San Julián a la cabecera de Cobán, se cuenta con un total de 32 kilómetros los 
cuales en su totalidad son asfalto. 

 
Distancia entre cabecera departamental y la ciudad capital 

 
La cabecera departamental de Alta Verapaz a la ciudad capital se tiene un total de 216 
kilómetros de los cuales en su totalidad se compone de carretera asfaltada, según la 
codificación de la Dirección General de Caminos dicho tramo carretero se denomina CA-14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
ANTECEDENTES HISTORICOS 

 
Fecha de creación y evolución jurídica del municipio 

 

La cabecera  municipal está asentada en el altiplano del lugar conocido antiguamente con 
los nombres de “Sechimail” cuando éste era una aldea se le bautizó con este nombre que 
traducido del Q’eqchi’ al español significa “lugar de los güisquiles”.  
 
Conforme el tiempo pasó, las nuevas personalidades que tenían a cargo la administración 
del lugar, decidieron el cambio de nombre, bautizándole como “Nahuc” esto atribuido a un 
río que pasa por el pueblo en el cual las mujeres del lugar utilizaban para ir a lavar la ropa, 
y este a su vez tenía en su rivera ciertos árboles de los cuales utilizaban las hojas como 
jabón, ya que producía espuma y era muy buen producto.  
 
De ahí se derivó el nombre del pueblo de Senahú.  Finalmente los mismos habitantes 
solicitaron a las autoridades en reunión general el cambio de nombre y le denominaron 
San Antonio Senahú, hasta la fecha. Este nombre obedece al patrono católico del 

municipio. 
 
Según datos investigados el municipio de San Antonio Senahú, fue fundado el veintisiete 
(27) de Julio del año de mil ochocientos sesenta y nueve (1,869), a instancias  de sesenta 
indígenas que se presentaron a la Corregiduría de las Verapaces ubicada en la ciudad de 
Salamá. 
 
El municipio de San Antonio Senahú fue creado por Acuerdo Gubernativo de fecha  trece 
(13) de Marzo del año mil ochocientos sesenta y nueve (1,869) en la declaración de la 
fundación  del pueblo, quedó en ese mismo acto electa la Junta Municipal, siendo  
designadas las siguientes personas: Alcalde  1ero.  Sebastián Coc, Alcalde 2do. Tomas 
Coc, Regidor 1ero. Manuel Quix, Regidor 2do. Santos Rax, y Síndico Bernardo Cucul.   

 
Posteriormente se reunían las personas con mayor edad del municipio y escogían entre  
ellos al que reuniera las condiciones para hacerse cargo del municipio.  Todo ello se 
rodeaba de gran solemnidad, llegaban los indígenas con paso cansado, llenos de 
ceremonias. 
 
Para el cómputo de votos se nombraban dos personas de avanzada edad que llevaban la 
cuenta con rayitas o la llevaban con cuenta de memoria.  Por lo general, llegaban todos los 
habitantes de la población.    El que salía electo, el día de la toma de posesión  se le iba a 
traer a su casa en procesión con tamborón y chirimía.  Solemnemente se le daba 
posesión.  Después se nombraba a un síndico y dos regidores por un tiempo de un año. 
Muchos años después surgieron los intendentes, con los que se fue perdiendo la tradición. 
 
Senahú en su historia registra la entrada de los primeros inmigrantes llegados al municipio 
quienes en su mayoría fueron norteamericanos atraídos por la gran cantidad de tierras sin 
dueños legalizados, a pesar de que los legítimos propietarios eran los indígenas que las 
trabajaban.    
 
De 1895 a 1914 llegaron varios alemanes, pero por la crisis sufrida en sus países de 
origen algunos regresaron, otros en cambio regresaron.  Después de esa crisis hasta 
1938,  fue la época en que más alemanes hubo en Alta Verapaz llegando a  un total de 
498, dejando descendientes en Senahú, las familias Wohlers,  Buechsel, Schultz, Klein y 
Humblers. 
 
La construcción de la casa patronal de la finca Sepacuité, se erige aún como  la fiel 
constancia de la vida opulenta que vivieron estas familias alemanas, de estos se puede 
mencionar a Walter Champney, Kenset Champney, Jesse Bird, David Sapper. 
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Aspectos agrarios históricos que han incidido en la conformación del municipio 

 

En general el departamento de Alta Verapaz, ha sido histórico en conflictividad agraria que 
han incidido en su conformación. Para refrendar lo anteriormente citado se detalla a 
continuación algo de historia agraria del municipio de Senahú. 

 
Durante los inicios de la creación del municipio, existen algunos datos que dan referencia 
al tema de la tenencia de la tierra, sea esta para vivienda y/o para producción, para ello se 
cita el fragmento del Acta número trece (13) de fecha quince de marzo de mil ochocientos 
setenta y cinco, en la cual además de temas como la construcción de un nuevo edificio 
municipal, la asistencia puntual de los niños a la escuela, se trata el tema de la tenencia de 
la tierra, para el efecto dice textualmente: “3ª. Que mientras la jefatura política no disponga 
otra cosa, no se concederán de hoy en adelante terrenos para siembras de café en virtud 
de haberse informado que este es el motivo de que este vecindario no se aumente, como 
es de desearse: que los terrenos dados hasta hoy á (sic) censo, se midan por una 
comisión Municipal, á efecto de que los poseedores paguen un real por cuerda de 
cincuenta varas cada año. A dichos poseedores se les dará una certificación de las 
medidas practicadas, cuyo documento les servirá de título. Este producto se llevará en 
libro separado que se abrirá al efecto, (sic) y en su oportunidad ingresará a los fondos 
Municipales…”  4 

 
Haciendo referencia a dicha acta, existe un dato curioso que incidió en la conformación del 
municipio, el cual se refiere al limite municipal de San Antonio Senahú con el Municipio de 
San Pedro Carchá, y para referencia se cita: “5ª. Habiéndose suscitado algunas dudas 
sobre la línea divisoria entre este pueblo y el San Pedro Carchá, en presencia del 
Gobernador, Alcalde 2º. Regidor décimo y Síndico de este último pueblo, se designaron a 
Senajú (sic) los limites siguientes por el lado de Carchá, y es media legua más allá de 
Actelá, cuya aldea pertenece á esta población en todos conceptos; nombrándose desde 
luego un Alcalde Auxiliar en dicho punto, sujeto a las órdenes de la Municipalidad de éste 
pueblo…”5 

 
San Antonio Senahú, no ha sido ajeno a los movimientos agrarios existentes en la historia 
nacional, tomando en cuenta que a principios de los años 50’ se planteó por primera vez la 
posibilidad de llevar a cabo un proceso de reforma agraria en la República de Guatemala, 
la cual venía siendo demandada, no sólo en el interior del país debido a la enorme 
desigualdad de la distribución de la tierra (el 80% de las tierras estaban en manos de 
terratenientes y se dedicaban a monocultivos para la exportación, en su mayoría cafetales, 
mientras que la mayor parte de la población se repartía el 20% restante), sino también por 
distintos organismos internacionales.  
 
En este sentido, ya en 1949 el gobierno de los Estados Unidos de Norte América, 
planteaban ante la Organización de Naciones Unidas - ONU – la necesidad de realizar 
reformas agrarias en países subdesarrollados y dos años después Naciones Unidas 
señalaba que la reforma agraria era urgente en Guatemala, según se desprendía de un 
estudio realizado sobre la estructura agraria en los países subdesarrollados.  
 
Para América Latina se consideraba que la reforma agraria era un componente del 
programa revolucionario y del comunismo, por lo cual se promovió una intervención 
armada en Guatemala en 1954 y se buscaron otras alternativas.  Este modelo inicia en el 
país su primera etapa, con el fin de revertir todas las acciones realizadas durante la 
Revolución de Octubre, especialmente la Ley de Reforma Agraria conocida como Decreto 
900. 

 

                                                 
4 Fragmento del libro “Monografía de San Antonio Senahú” Mario Enrique de la Cruz Torres (1978) Pág. 24 
5 Fragmento del libro “Monografía de San Antonio Senahú” Mario Enrique de la Cruz Torres (1978) Pág. 24 
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El nuevo orden establecido conllevó el abandono de reforma agraria y el restablecimiento 
de la situación anterior, es decir, la expulsión de los colonos de los predios recién 
adquiridos y su devolución a los finqueros. La impopularidad de esta medida y la 
necesidad de pacificar a la población indígena y campesina, hizo que el nuevo Gobierno 
militar desarrollase un nuevo programa de distribución de tierras estatales. El Estatuto 
Agrario de 1954 y la Ley de Transformación Agraria de 1962 (Ley del INTA) fueron los 
instrumentos legales que permitieron devolver las tierras expropiadas a sus anteriores 
dueños. Una de las innovaciones del citado Estatuto era la creación de las “Zonas de 
Desarrollo Agrario” en territorios despoblados del norte del país, dando lugar a lo que 
posteriormente se denominaría como la “Franja Transversal del Norte” (un cinturón de 
9.000 km2 que comprendía parte de los Departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Quiché y 
Huehuetenango.  Estas “zonas” se establecieron beneficiarios que recibieron un promedio 
de 28 manzanas cada uno. Estas zonas se formaron cuadriculando el terreno y 
estableciendo centros administrativos para las autoridades del INTA. Una de las 
principales características de este tipo de tenencia fue que la población se encontraba 
dispersa y no en poblados. 
 
Se crearon las “Comunidades Agrarias” como otra forma utilizada por el INTA para 
entregar tierras en propiedad, con las siguientes características: 
 

 Estas comunidades se crearon entregándole las tierras a grupos de campesinos 
que ya vivían en ellas, legalizándose así la posesión que con anterioridad 
tenían. 

 No obstante, la diferencia de este tipo de tenencia con las demás es que no se 
entregaron títulos individuales, sino un título común. 

  
En el municipio de San Antonio Senahú, durante la adjudicación de tierras realizadas por 
el INTA, se procedió a medir lotes de aproximadamente 30 caballerías cada uno, 
otorgando la propiedad a personas particulares, los que posteriormente fueron 
posesionados por comunidades indígenas que actualmente habitan y trabajan en esas 
áreas, esta situación se ve en las grandes fincas como Sepacuité, Sillab II Chiís y otras. 
 
Durante las décadas de los 1850 y 1860, un número de alemanes individualmente fueron a 
la Republica de Guatemala y empezaron a probar sus posibilidades económicas. Los 
primeros alemanes arribaron a la Ciudad de Guatemala con el apoyo de las firmas 
establecidas en Hamburgo y Bremen, a donde ellos establecieron varias casas 
comerciales y tiendas.  
 
Con el declive del predominio comercial inglés en Guatemala, los alemanes 
paulatinamente reemplazaron a los ingleses como los mercantes principales en la Capital. 
Según su expansión, las firmas alemanas extendieron sus actividades comerciales. Ya 
para 1870, había en la Ciudad Capital de Guatemala, alrededor de una media docena de 
importantes casas comerciales germanas, incluyendo Hockmeyer y Rittscher, Koch, 
Hagmann y Co., E. Ascoli y Reiper, Augner y Co.  
 
El interés alemán en Alta Verapaz fue un resultado de la extensión de esta previa 
experiencia alemana en Guatemala. Firmas de importación, la raíz sobre la cual toda 
actividad Alemana en Guatemala se basaba, no existía al principio en Alta Verapaz. Así los 
alemanes creyeron que un mercado prosperaría allí, estando libre de competitividad. 
Además esta región también poseía grandes extensiones de tierras baldías, que podía el 
emigrante obtener fácilmente. Un café de una calidad superlativa crecía allí bajo unas 
condiciones ideales. Aunque crecía el café al principio para el consumo local, las 
perspectivas de extensión fueron excelentes. Además había de acuerdo a la apreciación 
alemana, una gran población maya, afincada en las montañas, que podía ofrecer, los 
trabajadores necesarios para las futuras fincas y cargadores para el transporte de los 
productos agrícolas a los puertos. El observador alemán percataba que, aunque las rutas 
terrestres de trasporte en el interior del departamento eran sumamente primitivas, el Río 
Polochíc ofrecía sus facilidades para la exportación hacía el exterior.  
 



 7 

 Así el inicio de la inserción alemana en Alta Verapaz, fue un proceso similar al que fue 
establecido por los alemanes en una época más temprana en el asiento de la Ciudad de 
Guatemala, Antigua por la Costa Sur. Los emigrantes llegaron a Alta Verapaz, no en 
grupos sino como individuos. Al principio tenían contacto con casas comerciales alemanas 
en la Ciudad de Guatemala o en Europa. Así veremos que, los primeros alemanes en Alta 
Verapaz estaban asociados con las firmas comerciales locales alemanas. De allí 
gradualmente extendieron sus actividades en la producción de café. El primer alemán que 
se asentó en Alta Verapaz fue Enrique Rodolfo Dieseldorff en la Ciudad de Cobán en 
1863. 
 
La historia de conformación de la tenencia de la tierra del municipio de San Antonio 
Senahú, tiene sus orígenes con la llegada de alemanes y norteamericanos quienes se 
sentían atraídos por la facilidad de accesar a la tierra en grandes proporciones,  en ese 
entonces existía una ley que les autorizaba denunciar quince caballerías para tomarlas en 
propiedad, de esa cuenta fijaron sus acciones a la producción de la caña y posteriormente 
del café. De esa cuenta se organizaron grandes fincas cafetaleras como por ejemplo: 
Finca Sepacuité (propiedad de la familia Champney) Finca El Volcán y Seamay 
(propiedades de Denis Scott Koester), Finca Secoyocté (propiedad de la familia Wohlers), 
Finca Mocca (propiedad de Allan y Christopher Hempstead Dieseldorff). 
 
En la actualidad estas fincas que pertenecieron a los alemanes son ahora Fincas 
Cooperativas administradas por la Federación de Cooperativas de las Verapaces conocida 
como FEDECOVERA R.L.  Los asociados se dedican al mantenimiento de las plantaciones 
de café y cardamomo, haciendo el respectivo procesamiento en pergamino que 
posteriormente comercializan al precio que determine el coso de la producción.   

 
 
 

Consolidado de lugares poblados  
 

Total de Centros Poblados= 196 
No. de Micro Regiones= 11 
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Fuente: Oficina Municipal de Planificación y trabajo de campo, equipo Mercy Corps. 
Septiembre 2008 
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Población total desglosada por género 
 
Cuando se describen datos de población de determinada sociedad, es necesario 
fundamentarse en la ciencia de la demografía, la tiene como objetivo el estudio de las 
poblaciones humanas y que trata de su dimensión, estructura, evolución y características 
generales, considerados desde un punto de vista cuantitativo. Por tanto la demografía 
estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de las poblaciones humanas y las 
leyes que rigen estos fenómenos.  En Guatemala la entidad rectora en la cuantificación de 
estos datos es el Instituto Nacional de Estadística conocida por sus siglas como INE.  Este 
organismo llevo a cabo durante el año 2002 el  XI Censo Nacional de Población VI de 
Habitación, de esa cuenta para el municipio de San Antonio Senahú, se obtuvieron los 
siguientes datos de población: 
 
 

Cuadro No. 25 
Proyección de Población 2008 

 
 
 

Fuente: XI Censo Nacional de Población, INE 2002. 
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