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PRE AMBULO 

La_pr~_sent!' __ investigación tiene la finalidad de ayudar a entender 

la relación que existe-en una economía en vias de desarrollo como 

la nuestra, d tres elementos fundamentales como son: el desarro-

llo regional; "el turismo como industria y los abastecimientos a -

los centros turísticos que, quiérase o no, constituyen focos de -

atención demogr6fica a una población oferente de una gran divers~ 

dad de servicios calificados o no, y que huscon oportunidades de 

colocación en las zonas turísticas o en su entorno de influencia. 

Los abastos alimentarios a estas zonas turísticas pueden llegar a 

constituir un problema serio si las disponibilidades de alimentos 

no existen, son insuficientes o sus fuentes se encuentrar1 muy lej!l_ 

nas. Para nadie es un secreto que los centros turísticos presen

tan un elevado costo de vida, sabre todo, los complejos turísticos 

internacionales corno son Canc6n-Tu1Jm, Ixtapa-Zihuatanejo, Maza-

tlán-Las Hadas, La Paz y Loreto y muy pronto Huatulco en Oaxaca, 

que prácticamente se encuentran vedados al turismo nacional y sólo 

una élite de turistas internacionales y nacionales tienen acceso a 

sus servicias. 

Los elevados costos de bienes y servicios afectan básicamente a la 

población zonal que, en su moyoría tiene escaso poder de compra, 

muy por debajo de sus requerimientos. 

En cierto modo, podemos decir que este fenómeno es similar al que 

se observa en las zonas petroleras, en donde el desarrollo de las 

mismas, beneficia sólo a los participantes directos e indirectos 

de la industria, no así a la población dependiente de otras acti

vidades, que ciertos sectores de la población miran con impoten-

cia, co1110 la mayoría de las veces ajena a su región, con un gran 

poder de compra,elevando sin medida los precios en alimentos y -
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otros satisfactores. 

No podernos hablar de desarrollo regional cuando grandes grupo~ PQ 

blacionales quedan marginados de esa dinámica de avance, y que por 

ello se convierten en un lastre para el mismo desarrollo. 

El desarrollo armónico de las zonas turísticas es de oran importan 

cia para la "industria sin chin1eneas 11 ya que ésto traer6 consigo 

un crecimiento moderado de los precios, se acrecentarán las posibl 

lidades de acceso a un mayor n6mero de turistas de clases media y 

baja, se evitar6 el crecimiento paralelo de "ciudades pérdidas", -

disminuirá la delincuencia, etc. 

La actividad turlsticas en nueEtros días es de gran importancia cg 

mo generadora de divisas y co~o activadora de polos de desarrollo. 

Nuestra cercanía con la economía norteamericana y su gran poder 

económico, nos hace tener una positión envidiable frente a otros 

países, porque aparte de esta cercanía, nuestra gran diversidad de 

climas y bellezas naturales, nuestros 10,000 kms., de litorales y 

un gran mosaico de culturan precolombinas, nos colocan en una po-

aici6n ventajosa frente a otran latitudes. Es absurdo que para 

el turista extranjero, sobre todo el norteamericano, sea más econ~ 

mico viajar a Sudamérica, Europa o a la Polinesia, que a México 

que está a unos cuantos pasos de ellos. 

EL que fortalezcamos nuestra industria turística con servicios bu~ 

nos y baratos, traerá consigo un incremento de la demanda por par

te del turismo, sobre todo internar.ional, lo que hará que nuestra 

entrada de divisas se acreciente para aliviar un poco la presión -

financiera que padece nuestro país. 

En lo que respecta a la presente investigación, trato de proponer 

alternativas al problema del abasto de alimentos al complejo turí~ 
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tico de Cancún-Tulúm, en donde el problema alimentario es más og~ 

do por el gran imán que representa para pobladores de diferentes -

regiones del país el asentarse en esa región, que vi6 en pocos años 

cr~cei su población en forma desmesurada, trayendo consigo una in-

suficiente ofe~ta de productos básicos. 

Un polo de desarrollo turístico corno lo es Canc6n-Tul~m, deberá at~ 

car el problema de carestía vía solución de su problema de acopio -

alimentario, analizando sus posibilidades agrícolas y pecuarias en 

todas sus manifestaciones. 
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CAPITULO I 

PRIMERA PARTE 

CARACTERES BASICOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 

1. La Naturaleza de las fen6menas econ6micas. 

En el sistema capitalista, las movimientos de la economía no tienen 

un car~cter autorregulador. La economía na se mueve hacia un equi

librio de fuerzas, sino que permanentemente se aleja del punta de -

equilibrio. Un cambio, no pone en mavim~ento factores que lo cnmpell 

san, por la contraria, induce movimientos que llevan a la economía 

en la direcci6n inicial pera a una velocidad mayor. Esta relaci6n 

de causalidad circular hace que los fenómenos económicos sean de tl 

po acumulativo y que su movimiento sea permanentemente acelerado.El 

crecimiento de M'xico en el período 1945-1952, ilustra perfectamen

te el car~cter circular y acumulativo de los Fenómenos económicos. 

Cuando una región prospera, aumenta la ocupaci6n y los ingresas re~ 

les. La may~r actividad económica hace que afluyan m~s trabajado

res y capital a la zona para aprovechar las oportunidades de traba

jo e inversión. La expansión económica aumenta el mercado y las g~ 

nancias, haciendo que la inversi6n vaya por encima del ahorra, la -

que a su vez aumenta la demanda y las ganancias; de aquí en adelan

te, la magnitud de las economías internas y externas, sostienen el 

crecimiento económico de la región, a costa del estancamiento de 

las zonas circundantes. 

Este procesa crea desigualdades regionales e internacionales del i~ 

greso, v las factores de la producción se moverán hacia las zonas -

prósperas. En las zonas pobres, la falta de expansión hace que la 

demanda de capital sea relativamente d~bil, par ello, el aparata f! 

nanciero del área servir~ para canalizar los ahorros a la inversión 

en las zonas más progresistas. 
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Si se deja libre a la economía, tanto las industrias como las instl 

tuciones financieras y de comercio, se ~encentrarán en las regiones 

desarrolladas. En el nivel internacional, el comercio acentúa la -

desigualdad de ingresos, porque ~specializa a los países subdesarrg 

llados en la producción de materias primas y a los países ricos, en 

la producción de manufacturas y bienes de capital. 

2. La dinámica del desarrollo económico. 

Cuando en un país subdesarrollado aumentan los gastos de inversión, 

se crea una situación similar a la que existe en los países desarrg 

llados,cuando aumenta el ingreso y el empleo, se está en niveles 

cercanos a la ocupación plena. 

En los países pobres un porcentaje muy alto del ingreso se destina 

a la alimentación, si la producción agrícola no responde al incre-

mento de la demanda, ésta rápidamente excede a la oferta, restable

ciéndose el equilibrio, por aumento de precios. 

Esto reduce el ingreso real de los sectores populares y produce una 

disminución, proporcionalmente mayor, en la demanda de bienes manu

facturados, creándose desocupación en este tipo de industrias, dis

minuyendo el ingreso y por lo tanto, el volumen de inversión, caye~ 

do así la economía en un círculo vicioso, en el cual no se invierte 

porque no hay quien consuma y no se consume porque no hay quien in

vierta¡ es decir, la pobreza se convierte en la causa de la pobreza 

misma. 

La concentración del ingreso siempre acompaíla al desarrollo en una· 

economía libre, porque la debilidad Participativa del seétor obrero, 
no le permite disponer de los ingresos adicionales creados por el -

desarrollo, y también porque la expansión lenta de la agritultura o 

su franca contracción, hace que la participación de este sector de~ 

tro del ingreso, disminuya. 
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fil reuucirse la demanda, se hacr? incoste<ible la inversión producti

va, por la disminución de las ganancias. Si la concentración del -

ingreno hílce incosteable la inversión privada, es obvio qur. dP.sLJrr2 
llo .ec~;1úrnicn e inversión libre se vuelvan excluyentes. Por P.llo, 

es necesario q1 ~ las decisiones individuales, como determinnntC?s :::::! 

la inversión, L •dnn su lu9ar a lo planeación por el Entado. 

3. Los manifestaciones del desnrrollo. 

Las manifestaciones principales del desarrollo C?Conómico son: n)e: 

'crecimiento de la población, b) la acumulación de capital y c)los -

cambios tecnológicos. 

Estos tres factores aparecen juntos una vez que se han removido lJs 

obst6culos institucionales al desurrollo de la economin. 

ta acumulación de capital, los cambios tecnológicos y el crecimi&n

to de la población, son manifestaciones del proceso de creclmien~o, 

pero no explican por qu6 ciertos paises se han desarrollado y ot;os 

no. 

El crecimiento de la población ocurre al iniciarse el desarrollo, -

aunque se mueve con m6s rapidez que el aumento de los ingresos. Jon 

de fisto sucede, disminuye la tosa de acumulación de Cílpital¡ en el 

cooo contrario, lee limitaciones de la oferta de mano de obra siem

pre oe corrigen con una mayor utilizaci6n de capital. 

El avance tecnológico d1~pendi:: de la premura en el proceso de capit.!::_ 

lizuci6n y aparC?cP. por la pri::sión de la demanda. La oferta de cap! 

tal oiempre se eleva al nivel de la demanda, porque la ocumulac:ón 

de utilidades en la principal fuente de financiamiento de la inver

oión y las ganancias dependen de la actividad econ6mica, que es fu~ 

ci6n del volumen de inversión. 



En consecuencia, es el estancamiento lo que determina un bajo nivel 

de ahorro, pero no hay relaci6n de causalidad sobre ~stos y el vol~ 

men de inversi6n, ya que ésta responde a las variaciones de la de-

manda efectiva, que resultan afectadas en forma adversa por un alto 

nivel de ahorro. En cierta medida puede decirse que el ahorro y la 

inversión son fen6menos excluyentes y no complementarios. 

4. Los caracteres determinantes del desarrollo. 

En el análisis de la mecánica del desarrollo econ6mico, encontramos 

como determinantes básicos los siguientes: 

- el deseo de progreso 

el desarrollo agrícola 

- el incremento de la tecnología y 

- el desarrollo no uniforme (Apuntados por Horacio Flores en su 

documento La mecánica del desarrollo económico. CEPAL/DOAT,Mi 

xico 1965.) 

a continuación nos referiremos brevemente a cada uno de ellos. 

El deseo de crecer de una comunidad. Se manifiesta en cambios de 
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organizaci6n social y política, para transformar una sociedad tradi

cional en moderna, en la que los beneficios del progreso alcancen a 

todos los sectores de la comunidad, porque el aumento del consumo no 

s6lo es el objetivo del desarrollo sino también una condici6n para ~ 

que el mismo ocurra. 

En la historia econ6mica no existe el caso de un país con una estruE_ 

tura social retrasada, por ejemplo de tipo feudal, que sin cambiarla, 

haya alcanzado altos niveles de desarrollo e ingreso. La concentra

ción del ingreso hace imposible el crecimiento. Por ello, un desa-

rrollo econ6mico sin justicia social, es un simple espejismo económi 

r.o. 

En un pals en crecimiento, se experimentan cambioa tanto en la clase 
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trabajadora, como en el sector capital. El lugar del trabajador gre 

mial lo toman grupos de trabajadores con una mayor conciencia de el~ 

se. El papel preeminente y directriz de la sociedad que tenían los 

latifundistas, el clero, los comerciantes, etc""-, lo toma el empresa

rio moderno. El lugar del capitalista extranjero eventualmente pasa 

al empresario nacional, por ser más dinámico y progresista. Si estos 

cambios no ocurren, la parte capitalista de la sociedad se mantiene 

limitada y no tiene la capacidad de expansión que la caracteri:ó en 

los países ya desarrollados. 

La abundancia de recursos naturales puede facilitar el desarrollo, 

siempre que haya en la comunidad el deseo de crecer. Hay países muy 

bien dotados de recursos como Indonesia, Argentina y las antiguas c~ 

lonias africanas, cuya tasa de crecimiento es baja o negativa y en -

algunos de ellos, los niveles de vida son sumamente bajos. Por otro 

lado, países como Suecia, Suiza, Dinamarca, Holanda, etc., son pobres 

en recursos naturales y tienen un alto nivel de vida y una alta tasa 

de crecimiento. 

El crecimiento agrícola. Ning6n pals ha crecido sin haber resuelto 

sus problemas de abastecimientos agrícolas, porque la agricultura, -

que es la actividad más atrasada, tiene que hacer la contribución m~ 

yor al desarrollo, ya que de ella depende la estabilidad interna de 

precios, el volumen de la demanda y el equilibrio externo. 

El desarrollo va asociado con un incremento en los ingresos moneta

rios los sectores populares, creándose as! un volumen adicional de 

demanda, especialmente de productos alimenticios. Por el autoconsu

mo agrícola, es neces~rio que el agricultor aumente la producción v~ 

rias veces más que el ingreso medio registrado, para que tenga un e~ 

cedente comercial de suficiente magnitud como para satisfacer la de

manda creciente del sector urbano. 
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La falLa de inversiones básicas y el atraso técnico, hacen que la 

productividad del sector agrícola sea baja. La inflexibilidad de la 

producci6n para reaccionar ante el aumento de la demanda, determina 

la magnitud de las presiones inflacionarias del d~sarrollo.(Constit~ 

ye el fenómeno r ie se conoce como sobrecalentamiento del sistema ec,g_ 

nómica). 

La discrepancia entre oferta y demanda, generalmente se nivela por -

medio de incremento de precios, que afectan en forma adversa la pro

ducción de otros sectores. La forma de evitar lo anterior, radica -

en lograr aumentos sustanciales en la productividad agrícola, para -

que el incremento del ingreso se vea acompañado por una cantidad equl 

valente de bienes de consumo, a fin de mantener cierta estabilidad -

de los precios y consecuentemente mantener el nivel de los salarios 

reales del sector urbano. En la medida en que ésto se logre, no op~ 

rará ning~n fenómeno grave de concentración del ingreso, ya que en -

los países subdesarrollados, la principal forma de acumulación de i~ 

gresos, es por medio de la especulación con productos agrícolas. 

Las ingresos del sector rural aumentarán con el incremento de la pr,g_ 

ductividad, garantizando un precio mínimo a sus productos, para evi

tar que los aumentos de ingresos se queden en manos de la estructura 

comercial exagerada que existe, pera que en sí, es el resultado de -

que los países subdesarrollados tengan una economía de escasez.• 

Tecnología y desarrollo. La capacidad de la sociedad para absor

ber innovaciones y vencer al medio físico, san factores básicos del 

desarrollo. El desarrollo tecnológico va asociado a la inversión -

de capital. Hay una relación funcional entre capitalización y pro

ductividad, por lo que estos dos factores no deben analizarse sepa

radamente. 

• O < D 
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Para los economistas anglosajones, la escasez de capital y ahorro -

determina el subdesarrollo¡ como el capital sólo abunda en los países 

maduros, la inversión extranjera viene a ser la única que puede_ pro

mover el desarrollo de los países pobres. 

En la realidad, la principal fuente de ahorros es la acumulación de 

utilidades y de la actividad económica en los períodos precedentes. 

Una mayor utilidad no sería suficiente para acelerar la acumulación 

de capital, ya que éste requiere un aumento del mercado, cuando me-

nos de la misma magnitud al de la nueva oferta¡ de aquí que el fac-

tor determinante de la inversión, radico en el dinamismo de la econ~ 

mía, porque de él depende el nivel de ocupación y de ingreso de los 

sectores populares que determinan el nivel del consumo y de las ga

nancias. Por ello, en cuanto mayor es el ahorro y la frugalidad, m~ 

nor es el consumo y la demanda¡ consecuentemente, ahorro e inversión 

en cierto sentido, repetimos, son excluyentes. 

En los paises pobres, coexisten formas de producción muy avanzadas -

con otras sumamente atrasadas. Esto es válido también dentro de ca

da rama de la producción. Sin embargo, no hay por que suponer que -

la elevaci6n de los niveles de vida supone la adopción de las formas 

tecnológicas más avanzadas. Esto dependerá del grado de subempleo, 

porque si éste es amplio y se va a la capitalización intensiva, se 

corre el riesgo de tener capacidad industrial excedente, coexistie~ 

do con niveles de vida sumamente bajos, como ha sido el caso de Méxi 

ca en los Últimos años. 

La tecnificación de la producción es una función directa de las ga-

nancias esperadas, es decir, tiene el mismo determinante que la in

versión 8n general, por ello declamas que la acumulación de capital 

y la capacidad para absorber innovaciones, son fenómenos concurren

tes. La tasa de acumulación de capital está determinada por las in 

novaciones técnicas y el crecimiento de la población. En ausencia 

de innovaciones técnicas la acumulación de capital sería insignif i-

cante, porque la demanda esiarla determinada sólo por el aumento de 

la población. 
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El nivel de las salarios tendría que permanecer estable para na caer 

en une inflación de precias y salarias. En consecuencia, es·· el au-. 

menta de la productividad lo que permite una mayor acumulación de ca

p i tal--s in-- que-ocL1rra la. d_epaup er iz ación p rog res i va def proletariado.• 

Resumiendo, la aL 1mulación de capital y el nivel del producto depen

den de la capacipad de la sociedad para incorporar innovaciones téc

nicas, ya que, hlstóricamente está demostrado que la economía por si 

sola, se mueve hacia un punto en que la tasa de crecimiento del capl 

tal es igual al aumento de la producción, estabilizándose así la ta

sa de utilidades y desapareciendo, en parte, el incentivo a invertir. 

El desarrollo no uniforme. Es una condición sine qua non para obtg 

ner una tasa alta y constante de crecimiento económico, que el desa

rrollo en su su fase inicial sea desequilibrado, en el sentido de que 

ha~ sectores de la producción que, para acelerar la producción en ge

neral a ~ara eliminar cuellos de botella, tienen que crecer a un rit

mo varias veces superior al de la economía general. 

Esto implica que si la economía va a crecer a una tasa de ?% anual, 

las industrias básicas, por algunos años, tendrán que aumentar 2 ó 3 

veces a este ritmo, que es lo que sucedió en México con las industrias 

siderúrgica, química, la energética, etc. Si se quiere sostener una 

tase de ?% de crecimiento anual, la agricultura tendrá que crecer a 

un mínimo de 10% anual, para evitar presiones inflacionarias Y sobre 

la balanza de pagos; pero para sostener este ritmo, ~ar 6 años, sin 

aumentar sustancialmente el área .cultivada, tendrán que fertilizarse 

cuando menas el área de riego y de buen ciclo (5.0 millones de has.) 

la que significa que la producción de fertilizantes debería sextupll 

carse en 3 años. 

• Por ello en ausencia de aumentos en la productividad, se establece 
el actual Pacta de Solidaridad, cuyo objetiva es el de cambiar de 
signa, el crecimiento de la tasa inflacionaria. 
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V será en función de este impulsa inicial, en las actividades básicas 

y de su duración, el ritma máxima de crecimiento equilibrada que pue

da sostener la economía en el futura. En tanta más largo sea el perí~ 

da de crecimiento desequilibrada, mayor será la tasa de crecimiento -

can estabilidad que se alcance posteriormente. Porque la estabilida~ 

con subdesarrollo, cama la predican las instituciones internacionales 

de crédito, en realidad es equivalente al estancamiento en la miseria. 

Par ella insistimos, la Única alternativa para mantener una tasa de -

crecimiento acelerado, es fomentar el crecimiento de determinadas ses 

tares de la producción, independientemente del marca de relaciones -

que fijan las castas, las precias y el rendimiento financiero de la -

inversión. Es decir, san inversiones que tendrá que llevar a cabo el 

Estada, bien sea para romper estrangulamientos de la economía a para 

hacer posible el establecimiento de actividades derivadas y que, par 

la tanta, requieren que la tasa de expansión del sector de que se tr~ 

te, sea mayor que la del crecimiento general de la economía.• 

Conviene hacer notar, que un crecimiento acelerado es una condición 

sine qua non a la estabilidad política y supone además, el desarrolla 

de las sectores neurológicas de la economía a tasas sumamente altas, 

buscando la expansión agrícola y el adelanta tecnológico, parque de 

ellos depende la estabilidad interna de precias y la distribución del 

ingresa. Supone también el fomenta de la industria que sustituya im

portaciones para evitar desequilibrios de balanza de pagas, porque la 

·inflación y el equilibrio externa san las Únicas factores limitativos 

del desarrolla. Par ella, el desarrolla se vuelve un problema dema

siada serio y complicado para dejar que la resuelvan las fuerzas del 

mercada y el albedrío individual, tomando su lugar la planeación eco

nómica, entendiéndose par ella, la interferencia canciente par parte 

del Estada, en el libre juega de las fuerzas de la economía. 

•Verif icarnas así que la teoría desmiente la eficacia de las actuales 
políticas económicas de desincorparación a reducción del sector pú
blica. 
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En la actualidad, loe nuevos volúmenes de inversión na corrigen la 

l~eslasticidad de la oferta de productos alimenticias¡ par ella, el -

ingresa adicional creado por las nuevos volúmenes de inversión s~ de~ 

plazan del sector trabaja al sector capital¡ en este casa, cabe pre

guntarse ldesarrolla ecan6~ica para qu6? o mejor dicho lpara quifines?. 
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SEGUNDA PARTE 

ENTORNO ECONOMICO REFERIDO AL TURISMO MUNDIAL Y DE AMERICA 

5. Condiciones actuales del turismo mundial. 

Tras un receso a lo largo del año de 1985, el turismo mundial aumentó 

el año 1986, se calcula que unos 200 millones de personas visitaron -

distintos paises, tento en viajes de negocios como de placer. Desgr~ 

ciadamente, la participación que América Latina ha tenido en este to

tal, sigue siendo muy reducida y solamente en el caso de México, los 

ingresos por concepto del turismo representaron una fuente regular de 

divisas. 

El cuadro mundial del turismo, muestra una distribución muy desigual 

de las ganancias turísticas, con un 75% de ellas adscritas a Europa -

Occidental, 16% a Canadá y Estado~ Unidos y sólo un 3% para América -

Latina y las Antillas Menare~. La mayoría de ellas fueron a México y 

los países del Caribe. Aproximadamente 1'400 000 turistas vinieron a 

México el año antepasado, pero menos de 400 000 se dirigieron a los -

países de Sudamérica. 

Sin embargo, los expertos de la industria turística creen que la si-

tuación variará .en el futuro, con una distribución más equitativa de 

las entradas por el turismo, si los países en desarrollo, especialme~ 

te los latinoamericanos, están dispuestos a aprovechar las ventajas 

de las oportunidades que se les·ofrecen. Las razones que dan para 

ello son las siguientes: 

a) Como la industria del turismo se ha hecho cada vez más compleja, -

también es más frecuente que los turistas se dejen guiar, sin te-

ner en cuenta la distancia, a través de la promoción, las tarifas 

·aéreas más baratas, etc. 
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b) Loa países tradicionalmente turísticas de Europa Occidental, se -

encaminan rápidamente hacia un punto de saturación, en el cua1 

las comodidades y el ambiente, sufrirán las consecuencias del ex

ceao--de p.Úblico y de_ resultar "demasiado conocidas".• En reali-

dad, Europa está preocupada por el problema de la "polución del -

turismo" que se hace patente par las muchedumbres en los museos, 

tan densas que nadie puede ver las obras de arte que hay en ellas; 

por los jóvenes sin dinero durmiendo en las calles o bajo las au

tomóviles estacionados; por las tiendas de mal gusto que abarra-

tan los aledaños de los lugares históricos; por las restauracio-

nes falsas de las que sirve corno ejemplo típica el plan de resta~ 

ración de Cártago a un costo de US $20 millones, al que el humor 

popular, bautizó inmediatamente corno la "Disneylandia Púnica". 

c) La tendencia en los países en desarrolla hacia salarias más altas, 

vacaciones más prolongadas y retiro a edad más temprana, puede co.!2_ 

tinuar expansionando el mercada turístico, por la menos en cuanto 

a lo que resta del siglo. 

Eatos hechas se aceptan por los funcionarios de la industria cama al 

ge indiscutible, pero en cambio han sido asimilados muy despacio par 

los gobiernos. La mayor parte de los planes de desarrolla nacional 

asignan al desarrolla turística un papel secundario, si na es que lo 

desconocen por completa. Más aún, na ha existido coordinación algu

na entre los sectare~ público y privado y a veces ni tan siquiera e!!. 

tre las distintas departamentos gubernamentales. 

6. Algunos indicadores de la industria turística. 

Puede apreciarse sin embarga, que existen señales de cambia en cuan

to a esta falta de planificación y énfasis en el turismo, pera na 

tan rápidas corno debieran, tanta par razones económicas cama filasó-

• Se parte de la hipótesis de que el turista internacional habitual, 
~tl~· 
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fices. Durante los Últimos años, los lideres gubernamentales senci

llamente han desconocido los beneficios que conlleva consigo el -tu~ 

rismo, y con frecuencia mostraron su franca antipatía hacia el sec-

tor;-ba~bdos-en la idea .err6n~a de una "naci6n de ~A~are~os". 

Hoy, aunque los. ~uncionarios se muestran más atraídos por las posi

bles utilidade~ que acompañan el desarrollo turistico, sigue exis

tiendo cierta resistencia a llevar el capital social a la industria. 

Aquí surge por consiguiente, una pregunta 16gica: lCómo pueden los -

países poblados de barrios indigentes, que sufren aguda escasez de -

viviendas en todas los niveles económicos, gastar los fondos públi-

cos para dar gusto a las viajeros ricas?. V no puede dudarse de una 

cosa¡ que el desarrolla turística exige la colocación de fondas pú-

blicos directa a indirectamente. 

La respuesta dada par quienes tienen una mente orientada hacia el t~ 

risma y aceptada por un creciente número de economistas internacion~ 

les, es que el turismo puede convertirse en una fuente importante de 

utilidades y que los beneficias que se reciben a cambia de las gas-

toa, pueden usarse para obras sociales. El país latinoamericana can 

mayar experiencia en esta industria, es México y nosotros las mexic~ 

nos hemos aceptado el desarrollo razonablemente. 

El Banco de México ha hecha estudias sobre las ingresos proporciona

dos por el turismo, según las cuales el valar agregado de cada d6lar 

gastado por un visitante extranjero, tiene un factor multiplicador -

que se triplica a corta plaza y a largo plaza,llega a ser de casi 

6.5· veces el valar original. En otras palabras, en el primer caso, 

el dólar turístico pasa par tres manas antes de convertirse en depó

sito bancaria y en el segunda, el efecto multiplicador continúa du-

rante varias s~manas o meses más. 
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} : : O d ó 1 : l · ; : ~' tJ E! l. n \H ~ r s i ó n en 1 u i n U u s t r i e: tu r í s t. .i e a p n r a 

c1·eur un t.'r,·p).1!0, L!n r:tir.1:1wruc,l:'111 t.:on LIS ~:~5,0~?.11 c..1Ólr.1res en ln produc--

e i ó n d e r 1 ·.l ' 1 u i n ¿¡ r i ;_J v lJ S ~S :1 1 2 r H J rl 1J 1 n r ~ s P n l n i n ti u s l. r j o q u í rn i e a . S ó -

Jo la iJQ1·\t:ultura v ln induulri<1 textil, L,;:it]un m!.'rios capit.¡¡l qut: la 

turística p<1ra crr;ar icmpll'os, pl!ro tie1w11 r'l inconveniunte lit: que 1<1 

a IJ r ir; u 1 tu r u t' ~¡ d u t r~ 1up oro rJ el IJ 1 D te x t i. 1 n t r a v i e él a por un p t! r f. o d u ¡j r! 

rL"?CeBo, con la consl~Juiente l!~1cnsez clp up11rii..;11iclndcD pnro nur:voo em-

pl12os. 

Deade otro punto de vista, por cada millón de pesos• invertidos en -

la industrio turísticiJ ~e México, ya sen en la creación de nuevos 

centros, i11stalocionc'S o sr.rvh:ios o t:n· 1nejoriJr o ompliar los va uxi.§_ 

tentt:s, se genernn 45.6 empleos; 20 en la zona de eurvicioa turísti-

L.: un ; í U ~ 11 J. a a g r ! e ~; l t ~; :- :: ; 2 .. ;. ~ ~ ]. ~t l rJ '>-' i· i 1 P , .. n ; 1 .. 5 en 1 a in d u s t r i n 

alimenticia y 3.8 en otros st:ctores de la economía nacional. 

Lo importancia que paro la naci6n tiene el ingrt:so turístico, se du~ 

taco al considerar qut: los
1

turietos extranjeros go9toron US $1,444 -

millones en M6xico el ano du 1901, cifro que representa el 110% dt: -

los exportaciones nacionales, que financió el 65% de las importacio

nes de maquinarias y equipos que tuvieron un costo de US $2,411 y r~ 

presentó 70% de la inversión público dl.? US $2, 1111 millones y el 35.7% 

de la inversión privada que fue du LIS S4,08D relllonus. 

* Pernos du 1981. 
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rJjr1ul1n ntru pn.f!:.1 J:1~.inu.1til1'.l'.Íl:,i11\J, fJtll:di· :;r.úiul' l.!!ll i"!lCHn7.il' n Ml!xi:.~li 

f!ll CUíJn!.IJ íi llJ~j Q:ir1;ri¡;i,1~·, r¡tr 1 ' r:1~rr:i!H.' ¡¡ur CDnc~·:il.tj rll'!J l.urif;rnn, ¡1; 

ro nin9u1111 1ir' cJ lt::; r.11·11., q111·rl:•r tc1n '' Je: ;:;1nu 11" 1 ¡1ru1111~rl i 11 111uncl ¡ :1 ! 

como e o l. Cm en 1 ¡¡ ; ": l. 11; 1 l .i rl clll. f: rJ 1 ') [\ CJ , f\ Í. " i C fJ l" 1 ' L l lJ Í (J '.~ 1 :)[1 (] Ü Ü [) l. ! ! •• 

r:istas int.crnr1cju¡1 111·:1; f\~~j¡.; 1,' f\L1sl1'.:1:d ~-,i::iou rJ~Jtl ~' lo~; puÍ~H!:j d!·J 

DrientQ M1•dlc1, 2 1 l1{_:r_¡ (JCJO; ln:: p;-iíscr; lt1tJrHiLlli1l~.ric;1rH1n en r:nnjuntu. ª~ 

u >~e e p to Vi 1'! ;~ i. e u ~ r r 1:: 1 : i i e: r o n L1 n 1 c. i rna:.: 11 t. e' 1 1 3 [)U C U ( ! • 

Otra cs'Lucl.Í ~;t1cu qu' ~:e f.!f:¡t{i t1ucicnL1ll :.d2nti r Pr1 :tu~; ptll!Jl1D rr!ZrJQiit::;, 

en la indu1.tr.ia L111·Í;;l.icn, !.![; J;, riel 1·111,io advr•r:;o ele l.CJ:; pugas. C11 

si todos lo n p a í ~H .11.; rl u 1 a r f ~ ¡ ¡ 1 {1 n ri e e~·;_; 1 L r ir i q u t1 (, n t r r: rn {1 ~:i rl i ne ro ll r.: .. 

los turisturJ, que el. qui.! est.;'.n recibi1.:n1io. r·. 
'-' l r:1»;dco nu lluliiero lit!-

unn·ollodu BU poil!nci1Jl tur.Íé•tico, el dinero \J<llil".11do en el extru11jr:

r o p o r 1 o s tu r i o ta r; 1rt e :·: i e a m1 ,, , que o 1 e n n z ó l o :HHn d de U S SU ti O mi .l 1 !.!. 

n es e 11 1 9 l:l 1 , hu lJ i l.! l' '1 e lH 1 s l i tu .i 1 I D u n v l.! l' d a ll r: r o el e s " 1; l re e e u 11 ú mi c n • 

En relación con otrrJ'; ospectu:; :rnbrrJ el t<:Hn<Jflo rlel país y Bus utr<Jc

tivos, un funcionariu rJe lu imJustriu iurísticn cri1.oblec.ió en rec l.r.•11 

te? confe?renci iJ internaci.onul., uno ·co111porucl ón entrP. Brasil y Kenya, 

ambos ricos P-n rP-cursot; turísticos y aproximmlamt?nle a la ml.sma diu-

tancia de Nueva York y Londres. En 1970, Oraail recibi6 134,000 vi-

Judt.J 

yo:ría dP- lon viol.tanLes fueron o O:rrJni.l11:f;s anP-gocios que P-n viaje r!t~ 

vacaciones. 

?. Requerimientos y bP-neficioo posibles. 

El punto que los P.conomiatas del turismo hacen rP-saltar y todavía muy 

poco comprendido, es 4ue 11 la industria sin chimeneas" es dP- hecho, -

une industrio que no ea osencialmP-nte distinta a cualquier otra, ex-

cP-pto en que es m~s buneficiosa. Ün programa planificado debe con--

tar con la misma investigación anteriur u las inversiones; sobre lo 



qur:! ne nt~clJ~ji\.íJ l11vcrL_i1· 1 :Jn{1JJ!i.i~.; l\(! li1 1~r·l~1c.iÚr1 c11~jtoo-b(!11r_1 l'i_r:ln:>, 

compiliicl.Ó11 rcq11];1r v íi\1/1ll!ji~~ 1l1 1 l r~~;1·cLJtlt1 1 ¡11·r!~;ur1u1~~;1.n~1 pi:i1·:) ;1!lu11~-

ciot> v promo1~iÍJ11, el.e. Lu invr•i':;.i[in pru1l1H:•: LJn pn1Ll11cl;o-oerv.icin 

qui:' ~:f.! venrtc v en, en 1·1'1•1.: l.o, u11<1 1~~:pur·t,.,1:; Cm r?,fl cuci11to ü qui: t?~• VI'~ 

dicin principnl111cnt2 u 1.!>:l.i-1:1njf21·r1[, y ~f! rct~~_lli:n diviDí1!.> cxtl'~1njf:1·u~1 ;J 

caml.1i u. 

Se l'!>pPro r¡u1' pnra el ;1i'iu '1990, 1.:) rn3mi;n1 <h: turl~>tit!l i11tern<J1:ion;¡

ler• ~•e eleve u ;~ílD miLlDnt:s, lo i:uul siQ1iif'ica un ;1u1111•11to del 1,m:. SQ 

bre 10:] niv1?l LI.; 1'JG;:. l:unlr¡uir:r hrnntire rlt: IH:DDC:iDr; tlf'rluce tlt' C'fit~l:J 

estatlísticas, que s•! t1·;.l\~c1 dt: un prot1uci,o cnn fucrt1.: liemsnd<J. [n 

reoliclnd, la pxpansión durante los i'1lt.imn!_, at'ic1r; se dr•hiú más n ]u o¿ 

mando que s lu exislencln de un producto l1echu s prop6oito para ul -

mercnrJo. Como no coba duda de qua nm~rica Latina orrece lo m~s om--

p 1 i a va r i r~ do d pu;; lb 1 l: d f! n l i e i t' 111 f' r; par a l D i 11 d u s t r l. n tu r í G ti. en -1 ~ 

garcs hist6ricos y de bullaza natur~l, plnyns, climn templsdo, fol

klore, etc. - no hay rqz{in olgunn quC' i1nri i tJ:, un tremendo aumen tD en 

las ventas do este proL1uc1.u i.nmC'tli<itwment.r: cfospués cfo reDlizatlas la~1 

inversiones en planto y equipo. 

Otro punto de importancia eo lo creciente ;:¡yudo que le est6n preoton 

do las agencias internacionales. Ll ÜélnCO i'1Uf10lfll y el ¡:;l'O\Jl'UlllU ui; 

las Nociones Unidss parn el Desarrollo, han rinsnciodo eotudios pre

vios a las inveroioneo en Venezuela y la ílepóblicn Dominicana. El -

Banco, bien directam~nte o a trav~u de su afiliada, la Corporación -

Financiera Intr:rnocional, tiene proyectos f.!ncnmirwdoG en M8xico, Co

lombia y Jamaica. El Bnnco Interamericano de Desarrollo ha finnnclg 

do tambi~n ente tipo de estudian previos en Centrosmérica, Panam6 Y 

Colombia, adem~a de proyectos regionales en Argentins, Brasil V Par~ 

guay.• 

• Algunos de ellos suspendidos. 
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P~Dr! d l.utJu, lu:~ i'u11cju11~:!·luli dP Jd lr1rlu:JL1·l;1 ririinnn 1¡ur1 l2l pí1c11 qu•:~ 

banzu:.; f'inqltld:; ::1 \.ur·.i:.:n.u, 110 c.;L· l1:1n co1np1·t11!11'Liuo r:r1 r1!ulicliHI ;1 1.l¡¡r 

l\l9un;1:-1 v~-

tlisp111.;;rJri:; re11Lr•.· L! pol1!.;:i:iéin tu1·í:'1.icCJ y L11.; ;icrolin 1 •;1:J de propi1.•-

dad nL1cluní~l. r n l~0Jn1:1'.;l :.r 1 ~1c tlc1·l!Ji 1.lú d(! ntJjc1 cior11~:; un proqrrnw1 -

iurÍhLico of1·;~cj1J:1 µ01· c.! qu~Jir:rnu, qur~ halJr.Íd f1lJl~stu Pn runcJ011r:~·l -

cu a t ro n 1 ll' v u s l 1 L· t !:' .1 I' 1; e 11 u 11 pu r q t 1 r" 11 :H.: i o na l lle l a e o:; La el e! 1 Po e í f i e o 

por 1;1 rHJE'nc.l:.i •.111~,•:rn;11;i 1 :nt.:1l o su cr1l'iJD. Un proy¡:cto 011bcrnnmcr1tal. 

peru•n10 tle inr.lul: 1 r un t1u~Pl cst.aL:il r'n Machupicchu, f'ut? <JtncaclD por 

los orqu1~Ólo~¡o~; 'í ntros r¡ut! asegurnn sr:rÍ<J clL•muniado orande y P.stn

ría Cl?l'Gfl de L.is ruin<Js. 

Estos ohstáculn!.~ ~ion a vr!cr:s ernpujnt1cr.¡ hustn los mas nlioo niveles 

del gobierno, ctrnvi.rtiéndo!;e en quer11llos políticas. Cun el ct'1m1Jlo 

de problt:mus dl! utrn nuturaleza, ln tendenciu oficial es lo de tialhlr 

alternativas menos diflcilen, pero mientras tanto, l~s dilaciones y 

la faltn de apoyo minE1n nJ potencinl rle crccillliento de la industria 

turístico. 

Lo que está o e u r r i r. n do en re éJ l Hl ad , es u 11 u i' u 1· i u~" p !' l >J" u~ u' u" 11 -

internacional; en lo construcci6n de nuevos hoteles, o fin de apro

vechar lao ventajas de lü actual ex~losi6n turística que est~ con-

virti~ndose r6pidamente en un imporLante factor P.n los pagos inLer

naciona~es. Estados Unidon, por ejr!mplo, sufri6 un di2ficit t tol -

de US SG,000 millones P.n su bülanza extern<J dP. pügos el eRo de -

1982, aunque fueron los turistns norleomericunos los que gastaron -

LIS $4,000 millones de esa suma. Sin embargo, no es justo decir quP. 

las cadP.nas internacionalP.s conntruyr~n los nuevos hoteles. Sus nom 

bren centellean o tr<Jv~s df' le ciudad y t?n loa topes dP. los rasca-

cielos, en los balnearios y f'stacionca, con coloridas luces ne6n, -

pero loo verdaderos propiE'torios dP. los hotE!les non, por lo general, 
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c111pt'í!híJl'j ri:i ntn;iDfl~:l!!!.i. 

LrJG cui.Jcr1;1:1 prE~f'ic1·1:11 tener .1\1 l.Jdrn]nit.>t.rtJc:iún ri r:ont.!'[1.ton Llf! nrrt~nd.0.. 

111iEnLn llit.iu los cu:1J•_•:; ;·idrni11.isL1·L1n 10~1 hL1L1•lr~u crn1 una port.icipación 

l'll lu:; u\._i l jlJ,1111.•c: ti " 1.111a 1·r•11t;1 í'ij¡_¡ p;i1·;1 sus prupl1~t¡_¡rlu:;. EGLD, -

acurde u 1,u.:' l;i ""''1"1·'..;i dr. lu,; t1ulii1!r11u:; 1Jul rnu111Ju t!n cll~D•.1rro.llo, nu 

d r! !:H: tH'\ e Ll ¡ 1 t ro 1 ri x t.1 ~ 1: ~ j r ~ro de r; uf~ in d u !.i t r i ¡:1 s h o t. e 1 e r é.1 s , n i tu inp o e o 

fPiccjnnri!~ r111lUt;mt~r-1t.1Jr~!.l ent1·~-· lus CéJrJ¡_inD~J de hoL1?lr~s v ln~·J pulses -

1·1uC!~JP ed t::·;. 

Dr!!Jidn o 1;1 r1utur¡-,Jp;:;i rnismu rJl' lu inrlu~itrio turístlGo, la copartici_ 

poción plll'í'CP Dr;r LHl tJur:r1 í.1C1Jc1·cfo p(Jr~1 u1;1t1nLl pl1rtc~s·. 

tel1eraB lit! [;it;ido:¡ U11í1.10!; Gon propi12dud de! otraG compnrií;rn -lnterco~ 

ti n t~ n tu 1 d l' 1 u P <in /\ ll1 , 1 i i l L un tl t! 1 u Tlu /\ , lil l! Ll tu 1· n 1 n L u r n u U o na l d u 1 a 

United l\irlim!G y Sher¡¡tnn rJu Jo ITT - , quu han rr?unido lo quE! se -

CDnoc12 por "ConrJlDmeradD de ho~;pi taliclocl turísticn". Eston conglomE_ 

rodas pueden, en ef'C!ct.o, crcnr sus 11ropios clientE'G y guinrloG hacia 

lo que deben eBcoger,a truv&s de compromisos con agericiaG de viajes, 

con"grupos"qur. cnmprenden la turlf'o de vuelo y el hot>pedaje en el h~ 

tel, loo anuncios y lo 11romoción. 

Existen limiteG, desde luego, _, - - l - ............. .i 
l.Jt:::l .... 1,.L l.jl..1'- o-1.i.. 

rican quiere que la Patogo11ia SEc convierto en un ccrntro turístico, -

pasaran por lo menos cuatro oílos anteG de que los grupos de vacacio

nistas norteumericunos concurran all[, con sus pasajes aérens, ous -

reservaciones en 121 Hotel Intercontinentul y sus libros de guías in

form~ndolos sobre o d6nd12 ir y qué comer. Estos turistas gat>tar~n -

unos US $50 por persono cada cila, pr:ro el total de esta suma, no iré 

en rnodo al1Juno, ü 1 arca dr: sus hotr?lL~s. 



Lon r.1uL~f"1ns c~c· lu;·, hl,L1 1 l;i;~ intJu¡i111djcr1l.e~; ri:~ciunaJL·u, no pu1)d1~11 tr~ncir 

lo H1L•nor fl~jp11r·¡!n;'.:.1 tli' 1;ru~.:tL1r Ju:j rni~~1:H1:: !ii:·rviciu~i quP lou cu1HJlo1~H1-

rutJn~3 t.uríst j ~:::~i, p: 1
:::: ,.:!Ll:J v1· ! 1 :1 PH'J~ i'j rir.r~ la cnnvicció11 lit~ qui; 

lo~¡ l1ot.t?.lcu lu; .. 1.lr~:=; 11:1 ¡ il;t'L1~:11 coi1 1.~·1 c11Lr;:HJr1 Ül? )LJ!J r_¡.iQontr::: intr.r-· 

L ,J pu t 1 l i e i rl n d en i: 1 t: x t r '' ,r:i. 

jC?rn y L~l C.1i•'.;<irrci1ln r.~r· l~J .inf1';1r''.1t1,ucLul't! Lurír;t.it:íJ runrer3¡int,z.ir1 Vt!ri 

taji1G y util i.c!;·i:i1:~j IJ·'.r:: Ludn l ;·i inr1u~~ tri~!. 

El nacirnir.ntD rli: l<E; r;;,rl1·11u::; i11\.1.,1·ric·1cion;1ll'G cnmvnz6 r.n 1SH1G, cm,ndo 

el prr!:;identr? tl1? lü l'¡:;r, Í\1;1 1 Ju,111 Tri.;i¡;c, llr(FlniZÓ lnLl:rcont.int~ntc1l -

pnrn ofrr:cr.r uloj<imlr?11tu dr. prill<!!l'iJ clt1Sl' u los viujQI'Ofl turistíls y 

hombres de nc:gocios n lu lurgD cll• sus línr.•<is un lns rutas laiinon1nP-

ricunu'.3. Aqur 1 mi sir.o 

l:!Xtranjero, rcn Cunod[J. 

Rico invitó a Hllton u 

ul1n, ~)hr?r<1l.D11 arlqui rió su prlnwr hot<?l <ln 121 -

Puco rlr?!1pués, en ·t'JSO el golJir!rnu de Put'rto 

ayudur n Dper¡,r hot12l12s •ln la ic.lo. 

La competencia crenda por esll' primQr paso tentativo o de exploro-

ci6n en el campo internacionnl es m6s pronunciodu hoy con lao tres 

compaílias u lns que ahora ar. han níladido otros grupos europeoa, nor

teomericanos y japone!;í'é>. Pero Sheraton, Hilton, lntercont1nenta1 y 

. Holiday In.,, son los méilJores del sector. 

La mayor parte de la corriente invr.rsionistn se ho ido hocla Euro-

pa, debido u lns prefr!rr.ncias tracHcio11alu~1 de lns turintos 110rt.r.;:im~ 

ricnnos y a lns tnrifns uÍ!rE?as mús buratnB. Estas cuutro codr~nas pg 

seen, operan, tienen arrendados o en concesión, 77 hoteles en Eurnpa 

y en conjunto un tr.Jtal dr. 23, 17G habitucionr.s. En América Lati11u, 

las cuatro em¡Hesm; tir~nen aproximadamente 22 tioteles con 8 1 3110 ll<1h.!_ 

taciones. Los ejecutivos hotL,lC'ros creen que ésto c~s sólo el conde!_! 

zo, mientrus que los pníses Buropeos ofn:cun relntivomente r.scns;:is -

oportunidodt:?s parn uli..el'iores expansiDnes, otrus del mundn perman1!--



e en ¡; i n tl en u r r u 1 J : 1 r • [ l ! 1 i 1• n ,3 a z 11 n;, t1 u n u IJ r• !l P l il en n :; !. r u e e iLÍ n ! ; 1c: 11 u 

prur1uc:.irln ~;Ólu 11 r1 unoG p11¡:n~_; df~ ln:; 1:1.lt.imu~J íl1 .. 1ou y en ninqun~1 piJl'L1·~ 

ha recorrido ni'111 cdJ cr1nd.nu r;omplr!1.0. 

Al niis1nn tiP.llipll, 1os r.o:;t1n; de la co11~.truLc.\(rn lle hul.1:J.1•s, eop1:c.i.1l-

111enti: 1'11 1•1 cr:n\.ro de la:. r:iudadr:!:, h:in s1.1!11.!lo trr.ml:111J<1n1r211Le. Duiii

a la c:·-;cí.1r.ez fJti c;Jpit~·1J, .1~1!1 cnt.Jc:n~i:; r;;:iyor1'~; se mur?~)t.1·~J11 mtSs px}q¡:·n-

tes y t~nt;rjctu!; Pn cuontn l3 avcnLu1·;¡1·:.t~ en 11uPV'1D ernprcsu:;. /\unr¡uc~ 

la estr<1teijié·1 llr pcnutra,:.\Ún En t!il"r.·rcnte 1:11 cmlo co~;u, tudon p:1;·Li

cipan rJcl otJjr:tivo comi'.111, Lle hi 111r!11ur rinrticipnc.lún posible en r:l i1.2_ 

ti VO.' 

• Inversiones en inmueblce. 
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El nhaster;imiento cJt? ¡;limunto!• piJl'<J un;1 ¡iritiJor.ión rlc cJemonrla f'lu:.;-

tuante, como J¡i cJel uirrr.·rlor turístico cJr.• C¡¡ncún-lultÍm en li:1 1•nti-

dnd f'c>deruti. 11¡¡ dr! Qu.ínl..<in¡J fúw, no puede! •m<:lizan;L' desl igurl:1 rlc•l -

p r u e: t' s o de p ro d u e e i 6 r 1 i.1 r: la z o n u l' n e u e s t. i [m , ns l e fl r:i o de 1 p n1 e ¡: ~· o 

de comerr.inl iznr.ión c:ur. c~:pi;rir:icnt<J lu cu1;,pr·;1-v[:ntu (fp hiencG de> 

r:onsumo olimC'ntiJrio, c:l cual sn hu con!Jtituido Erl unn f1·ucc:iún ir11-

portante del cupitul cumercial. 

Para llevar a cabo el abasto cJe productos b~sicos, ~ste se hace n -

trav~s de la comercialización privada, que es la actividad tercia-

ria en la cual incluimos todao lao operaciones y pr~cticas emplLOa-

das en el traslado y di~tribucl6n de los productos agropecuarios,• 

desde el productor-intermediario hasta Pl consumidor. Por tonto,la 

comercialización ea parte del proceso productivo, corocterizadn por 

bienes y servicios. 

En general, lo estructuro comercial referida a los productos agrÍcQ 

las comprende: 

A. Funciones de intercambio referidas a lo compra y venta de mercoll 

cías. 

B. Movimiento de materiales que implican la manipulaci6n, transfor

maci6n, transporte y almacenamiento de los productos agrícolas. 

C. Marco institucionol que considera las normas de calidad, posibi

lidades de financiamiento e invcatigacl6n y mejoramiento dn m~r

cados. 

• Abarcando la circulación y distribución económica. 



Por ni.ro lndo, rd copil.<11 invert.irlri en lu \';!!;[! cin;ul•1ciún L11: pru-

d u c t ll '.i ¡H~ rae e! 1l1 • I' rJ s , t i P fil' e o nm n l i j r: 1. i v n r! r; ¡; 1: r~ í r i e o y l'rn i. e CJ l' 1 u rp· l! -

gomiunto ampliurlo o trHvi'.·r.; de L1r;:1!J de ~1n11:111r;it1 c:.1!J:1 v<:z m<.iynrcs, -

de utilidad tr:wporal y cr:;puciul, por lD t¡tii' 1·rvcur!11Lr•111cnte rJÍ Pn i!:!_ 

sufir;icnte o/v inadecu<ttln, es u11 l";;c l;o¡· rlr• r;c:sequ l J .lurio cn1.rt~ J oL; 

COL>tor; tic• prntlucciún y pn:c:ios e.Ir: Hir•rccilio, que rcpcrt:r1tun tlirt~r.t.<:1 y 

ne g él l;i 11 ll lnE! n t !' 1 '11 lo::; n i v L' 1 e~; cl r> pro c1 u e L i v ic L 1 rl 'I p n Ju;; 11 a 1 ú r:: e· 11 i! '·' de 

dernonrl¡¡ efectiva. 

En el r;studo de: Quinta11n floo, ln <ictivi¡1<1d curnerci;·11 es uno r!e .tos 

subsectores bÚr;icos d!21 c:rcr.imiento econú1nicD rt:gionnl. El ré1Jimen 

de Zono Litne decreté1do el 30 de junio t1r: ·1972, atrar' o un b1H•n nú

mero die visitn11tes nacio11<1ll'S, quE' nl ampuro da la fronquicia odua

nol, compran y uctivon 1'1 Pcom1míu regioné!l con utilización tlE! múl

tiples servicios de cartic Ler turíut.ii;n, !Jin emborgo, l;[~ f'.Sti m¡¡ qt1!:! 

por cada visitante dal pals, son tres uxtranjeros los que vienicn a 

esta zona de privilegios naturoles, en donde a los excupcionolcs r~ 

cursos noturales, se surnun los testimonios de una de las m6s adrnir.9_ 

bles culturas mesoamericanas, como lo fue la maya-quich~. 

En el llamado corredor turlstico Concún-Tulúrn (unexo 1) se censan -

cerca de un millón de turistas al aílo, 6stos demondon en forma cre

ciente alimentos b6sicos y paro satisfacer sus necesidades, se re

quiere incluso importar entisfactores clasificarlos corno indispensa

bles, ya que la entidad nJ tiene la capacidad de producci6n para hE. 

cer frente a la poblaci611 visitante, que se concentra periódicamen

te cm los temporadas de vncociones. Si biPn es cierto que la poblE_ 

ción local tiende a aumentar, ~eta conotituvc s6lo alrededor del 

10% del total ele la visitunte y sun requerimientos, comparativomen

te, no son eig11ificativos ni en contidad ni en colidad.(cuadro No.1) 



CUADRO No. 1 

PRO~JOSTICO DE TURISTAS VISITA:'JTE:O y PD2i...ACJC\ RESIDEflTE l:rJ EL f<REA CAr;::uN-TIJLU~i' E;UiíHit~A í\O::. 

AíVD 

1985 

'1988 

1990 

1992 

1998 

2000 

VISITMJTES 
f•JAClOr!f,LES 

2s1.,1,sg 

323,400 

359,0SG 

391,1,51, 

4liG,t185 

468, 116 

488,1·91 

V ISIT/1'!1 ES 
[XTI~,'V'.~'.~ PCJS 

10[!.0 5til., CJ' 1 

113.7 7C:'?, ¡;r O 

111.0 C,tJ5, 9~ 5 

109.0 1 1 [26, 3L 6 

114. 1 1 '2S5, e;~:; 

104.8 1 1 l1=·~7' :::::-~~ 

101; .4 1'52'.J'5[9 

TfJ1 ;:L - --
'J:~:T.",·;1c;J 

íCC.: .D s:~s' ;.~jrJ 

1í9.2 1 1 r: ;z , .~ .:-:;] 
·¡ íG .5 1 1 2~s,c·:;0 

-1 ~: •• G 1 'l,1'7, GDO 
~~ ... 

1 •• ,:;;. l. ~ • 71,3 ~ t~CJ 

'1 ~o .u í '92S. ::·: 

1~0.0 2 'u59, ::mu 

Fuente: Estimncioncs rEoliz2das con h~sE er infcrrnaci6n proporcionad~ pa~ 

las Secretarlas de Tu~isi~o v Prog~E~3ci6n y Prcsu~uesto, 1987. 

P'.~ ·:~'.__::~'.IL:·_: 

L~ :-~: __ 

IC~J .. G 1'."/~·' :: ~ ~1 ·1oc.o 
~ '' .. :-' 

" 
·~-; -: 

.;,_,;} -· ,,_ ...... ·; 

í '1L .::-; 1:/., ;g3 112..é 

1 '13 .o 173,G23 115.7 

123.0 2?7,C73 127 .1 

l~ .. 1';1 • . ) ¿:;-¡ ,;::;j 1 ;~. 7 

1D:J.5 275,523 109.6 

N 

°' 
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E11 ul des:1¡·1·11llu rll' 1•"!." tr:1l:.ij1J •:r• PI'l'!il:l1U1 prin1r•rn lu c.;;1ruct.1?ri7..'._I. 

cili11 rll! ];1 ¡:;·urJui:::it'1n •".;1·5c:·1J:1 v p;•c1.1;1:·i:1 del r•:;t.:1110 de flulnt;:¡nci 

nLHJ y lnr; ~;j;;t.r•m<Jol ¡1,~ 1:01ncr1:.i<1.Li.::Jcii'1:1 l!>.i:;tr•ni.1·:: l]fl Ju c11LiLlilL1, P,'..I. 

ra en8e1Juitl:1 l':;L:.11Jl1•r:i"l' un ili:1r¡11(1sticn clel ah;1.•;Lu rlt! lou pri.ncipa-

lr~t1 produr.:!,r;:1 ~1r-;rup1!::.11:11·iu~J lfl el (1J·(!d d 1 : 1!~1turllu, y f.in~1lrnente, e~·, 

tolllecl7r ct1;1)t1 con~~ illr~J· .. -:clo11!•:;j iil1jcion~1! 1~~.~ lnn tJct:iune~1 qup rJcmanrJü 

el t1iGtGn1;1 dr! l1bd~;t11 pnJ'El r:l correcto1· l 1Jr í stico C::n1clJn-Tulúm. 

íluf't:rente u J.rirj car~ir:turístir:li~: CJC:rll!l'dll!~i LIL"~ Ja prDducci(1n í.HJrÍcnln 

8n 1?1 est:1:iu de Qui11L:111¡1 Ron, pnr!cr1u;; uf'.irm;1r r¡ul' L.1 producción 

8t]l'Ícola d1é la enticJ¡1tJ l'S de pucn reli:vunr:i.a, t<:111to en el 6mbito na 

cional cumu 1lent.ro de lu propi.i.1 ecnno:11íu estutal, l\sí, en 1900 su 

purticiprn:iún fue aproximadurncntL~ clt!l 3;~ un el pnnJucto intl!rno br!:.!. 

to estatal. 

Son varios los factores limitantes que influyen sobre la actividad 

agrícola, el principal es la calidad de los suelos agrlcolos, yo 

que buena parte de la superficie estatal, es poco propicio para un 

buen desarrollo de lo agricultura. 

En general, los suelos san pocn profundas, paco evolucionados y muy 

llosas y pcsDdas, on las partes elevadas los suelos se deslavan f6-
cilmente y su material se deposita en las depresiones originando un 

proceso de crosi6n acumulada, en el cual estbn involucrados las si

guientes clasificaciones de suelos: 

Las zonas de deslave est6n representados por: Redzinas, Luvisoles, 

Nitosoles y Plonosolen (suelos Tzekel y Kankab). En tanto que en 

las ~reas de acumulacl6n se uhicon las Rendzinas gl6ycas, los Flu

visoles y los Vertisoles (suelos de A1 kalch6). (anexo 2) 

• Grandes extensiones son suelos 6cidos. 



LllLl r¡ur!lon t11·! T;~d:1~l ;;E l!f1CUr>n1.r;m 1~tH18 t.i \.uy¡•ndn u11i1 r.lcl9ncl;1 c;1pn -

nnl1rE la cul.i:.:~. que rJl'Jor:1 cont.i1n1:11111:nll!. fli;upn11 .lii znna· 11!1;·\.1., 1;¡• 

lu io11Lidorl »¡ ;.;11 colo1· v:1l'ÍD de 1.:uf•2 r.luru ¡¡ rojo ulJ:;r:uro. 

El l'1ankotJ-Tz1;k¡'l cnnc;ti tuye unu tr:rnsiciún L:ntrE' 121 lcr2kl!l y 1:.1 

l'i<inkü!J, ocup:: lurpr1~:; U['] cenl.rn norte y !'!.•Le rkl P,d.<111o¡ :;u colrJr 

vorl.J 1.le IJl'i:: L;;Jfe u rrijD ol1sr;uru; se l1u11 furmadu t.a111t1ién i 11 :;i t11 

o p o r n r r rrn t n: y d e p (1 : > i 1. 11 in o t i v" 1-Jli p n r 1 a;; 1 1 u v i ;::i '; , t.\ 1211 en C' ~: r: e ¡; i -

vo 1lr1:najc. 

La r-H?rle l~ankul1, que corr[>spoml!? u los UL1clo~ ' mus profundos del 

estado, son de color rojo. 

de compueutos de hierro. Se C'ncur>ntron en el sur de la entidad y 

excepcionalment1~ al Driente, form;:mdu pequeños manchones¡ en gc!nr?

ral, no forman cxtensioncu continuas sino que est6n alternados con 

Tzekel y Kancab-Tzekel, su drenaje ee eficiente. En ellos se puede 

cultivar: maíz, cnfia de ozÚctJr, frijol, tabuco, hortalizas y fruta-

les. 

Los suelos de A'kalché-Ek-lum corresponden a suelos superficiales 

de color gri~-negro en varias tonalidades, de textura arcillosa, -

compactos e impermi:;wble~;. A vecr!s presentan grieteo por donde es 

arrastrado el material superficial. Ocupan el sur de la entidad y 

su drenaje C'S deficiente. En los ouelos m6s profundos y menos 

inundables se~ pul'dic cultivur cañEJ de ozÚc¡u y muíz. 

En general, lo porte central, sur y este dl!l estndo esti'.i ocupoda -

por suelos d[! texturns pcr;odíls, con problemas de driinaje y son ina-

propiadas para cualquiPr uso que no seo el forestal. Hacia la par-

te norte, lo menor humedad favorece la des~coci6n del suelo, pero -

acelera su oxiduci6n dando por renultado ln ocumulaci6n de hidr6xi-

dos de fierro v aluminio, quC' forman n6duloe v coetruu. E 1 p l'OCl'SO 



untr!rJ111· ¡1centt'i;1 t'l lé1v.nln lll! Liu l.!i!!il!;;, din111ir1uyencln 11otot1lt!fl1¡>11!.1~ 

1 o r e 1 · t. l 1 i el <j rJ ; , l f'i j ¡¡ r 1 • 1 !' :, r; r u r u y L! 1 n l t. 1 · t'Jr.J 1•11 n r¡ L1 e y a no 1rn 11 u : . i 

mi 1 íJ IJ J r~ ~J p o r 1 u:• e u 1 ti v u:_; • 

Sr.~¡ún el Inslit11L11 Nacit11wl rJc E:;L1¡jÍstica, Geogrnf.í.u e Inf'ort:16ti

c a , L! 1 u t> o p o t. p ne i ;¡ 1 d t'1. t> u r. 1 o en t! 1 esto el o rJ e Qui. n t. a n n íl o o r! o rJ e 

5 10811 :'00 hrrn., cll~;tribui1l¡iu de L1 llli]nera 1;i1.iuiente: 

- 1D.íl3% agrfculu 

- 32. f31'.!, 

l¡. (][]% 

1.71% 

7.77% 

de 

de 

dí! 

de 

moturrwlt:!s 

ecu1feros (lagunas y esteros) 

tierras improductivas y 

7.16% de otras 
(cmidro No. 2) 

En 1980, de las 509,586 hns., susceptibles de utilizoci6n agrícola, 

se ocuparon s6lo 237,284 has., que representaron el 46.6%. 

La actividad agrícola se aboca báaicnmente al cultivo del moíz, lo 

que demuestra lo poca diveroificnci6n agrícola de lo entidad. Es

te producto absorbe en promedio el 60% del totnl de las hectáreas -

cultivadas. 

Los cultivos que le siguen en importancia son: el frijol, el arroz, 

la caAa de oz6cnr y algunos cítricos como naranjo y lim6n, princi

palmente. 

La superficie cosechado, los rendimientos y el volumen de la pra-

ducci6n, pueden consultarse en el cuadro No. 3. 

Se puede decir que el grueso de ta actividod agrícola se desarrolla 

principalmente en los municipios de Dth6n P. Blanco, Felipe Corrl-
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CUl\DIW No. 2 

Wi(I POTrnr:l/\I [l[L SU!.Lll [N u UiTl\DO [l[ [)lllfHIHJ/\ Hílll 

f\ílEl\S tlCCTí\FlEllS 

· Aorícolas 5D'J,5B6 

Pt~cu ar i ns 1'057,035 

Sel vos 1'667,993 

Matorrale~ 203' 37?. 

Aculferos (Lngun<Js y Estc:rns) 87,000 

I mp roduc t l. vas 395,300 

Otros 364,074 

T o T A L 5 1 084,300 

Fuente: Instituto Nacional. de f.stadística, Geogrnf ía 

e Informático.- SPP, 1983. 

--------
POHCCMTAJt: ( '.;) 

10.03 

:'G.52 

32.81 

1,. 00 

1.71 

7.77 

7. 16 

100.00 



l lD Puerto y .Jooó M:J. Morc;l.on, culw menc:irmnr que t!l nmiz, e!~; ol -

único proc1ucln que sr; :;iL•m!Jru c•n lo taiul irlud del t!:;tudo •. 
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SEGUNDA PAfHE 

PRODUCCION AGRICDLA 



SUllJNDA P/\HTE 

PfHJ[JlJCC ION f\f!H 1 COLA 

2. Produccl.ón \' comerci<1lizoción dt:l rnoíz. 
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El mniz es uno de los nrincipoles alimentos utilizodoa en la dieta -

de la poblacl é111 rncxi.corrn. [n tre 1~175 y 19ll~J, el órc:;1 uernbrada P.n lo 

entirl:Jd fluct;1ó r•ntre 2:),975 has.(1975) y '.JD,710 h•Jli.(1900). El rnúu 

bajo rendimit:?ntn sr: dió en 1975 con 500 kg/lla., pero En 1970 ue lle

gó él lo~; El55 kci /hn. 

En el mismo pcr!ocio, el mas bajo volumen de µreducción fue de 1,'.JOO 

toneladas (1975) y el mayor de 35,932 (1979). El valor de lo produ~ 

ción tuvo sus extremos en los aílos 1975 (2.7 millones de pesoo) y en 

1979 (128.4 rnilloneo de pesos). (cuadro No.3) 

Este cultivo se contempl<i dentro de los prioritarios, por ser lJÚsico 

en la alimentación nocional. 

Las variedadea de maíz utilizadas en los distritos de temporal y de 

riego son: 

- H-507 con granos blancos y ciclo tardío 

- H-509 E con granos amarillos y ciclo tardío 

- VS-453 con granos blancos y ciclo intermedio 

- V-523 A con granos amarillos y ciclo intormedio 

La calidad del maíz dependo del grado do humedad. Entre sus carnet~ 

rísticas destaca lo adaptabilidad a los suelos y el aprovechamiento 

de todao sus partes. El tallo y las hojas sirven corno forraje. Las 

br~cteos se utilizan corno envoltura do tamales; de los granos se ob

tiene nixtamal para tortillas, harina para tamales y diversos atoles. 

Tambi6n se utiliza el alote como combustible. 



!)IJPEflFlCIL L:[]S[C!ll\'.'f\, l<EfJL>Jiil[iJrD:i V V:IL!IM[N DL: l'flODIJt::CTrlPJ 0[ /\l.l;\JN[.lS 
PílODUClLJS AGíllCULf\S [íl EL L~lf\DO D[ ULJlNTf\Nf\ ílULi. 

CUL TI VUS 

Maíz 

Frijol 

Arroz 

Melón 

Sandía 

Tomate! 

Maíz 

Frijol 
Ai.·J.'UL 

Melón 

Sandia 

Tomate 

Maíz 

Frijol 

Arroz 

Melón 

Sandía 

Tomate 

SIJl'UIF TCIC 
CfJ!jLCHf\Df\ 
Hfl. 

flEND .1-H:ll. 
TON/HI\. 

l\IJ O f\GR I COUI 1978 

32,190 0.8 

1 , [12 1 0.6 

111 o 2 .1. 

15 19. 11 

AÑO AGRICOLA 1979 

114 1 115 0.8 
6711 0.5 

í': 4110 1.7 

26 5.0 
24 6.5 

AÑO AGRICOLA 1980 

3111 089 0.6 

1, 261; 0.5 

L1, 315 2.5 

1 8.0 

63 6.0 

27 B.? 

Fuentr!: Anuarios Estuclísticor;, 51\HH. 

V DL Ul·ll: N [)[ 
PIHJllUCCIOl·J 
TUf'J. 

27,870 

1, 084. 

334 

292 

36,932 

365 

11' 132 

130 

156 

20,690 

676 

10,787 

16 

3711 

237 

\/ALDíl Dl: L/\ 
PRODUCCJ !ll'J 
(MILES DF f'í:~iUS 
cormrrnn 'j). 

80,823 

6,504 

1,035 

1,065 

128,442 

2,369 

12,809 

520 

468 

103 11151 

8,112 

L18, 543 

80 

1, 1196 

1, 1122 
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El lllíJÍZ [-)[! cu.ltivil p1·(1cticurnl'11l.1! P.ll Lul!U f!l 8rlt<Jr!D !Ü! r~ul11L:i11u Roo, 

si1,rnlu ln;; prj111:ip<1l1::, 1:1u11icipiu:; pr1Hli1cl.ururi: 01.ilÍrn P. OJ.-111c:n, Ft~

lipe Currillu Puerl.n y JDBl! l·i.J. Horelu:;. 

Lo ;;up1:rficit• utilin1rlu L'l1 t!.l período l~Dmprendidn r!ntrE! 1')'73 v 19()[) 

n 1" de to l h1 L n e? l. ni D u i en t 8 e u <:HI ro: 

CULTIVO DEL Mnrz. ESTADO DC QUINTANn ROO 

AÍ~OS su~·rnFJCIE SUPERFICIE 
SEMOflADA HA. COSECHADA llA. 

1973 27,213 100.D 27 1 213 100.D 

1974 31,, 000 1211. 9 2G,200 95. 3 ~ 

1975 23,975 70.5 3,000 11. 5 

1976 31,300 130.G 24,304 81.01 

1977 32,835 104.9 8,350 34.4 

1978 40,422 12 3. 1 32 1 190 385.5 

1979 51,020 126.2 44,115 137.D 

1980 50,710 99 .11 31,, 089 77.3 

Fuente: Anuarios Estadísticos, SARH. 

El mayor volumen de producci6n obtenido fue de 39,932 toneladas -

en 1979, y el menor de 1,500 toneladas en 1975. El valor de la prg 

ducci6n tuvo su nivel m~s alto en 1979 con $128 1 442,000 pesos y el 

m~s bajo fue en 1975 con un volar de $2 1 700,000 pesas, para el lopso 

comprendido entre 1973-1980. 



1 

1 

' ' 
.3ü 

En el c:u.-idro Nu. 5 UL~ p1·1.'.;i:ntn el v;.1.lor t:Je J¡¡ proclucción y ul vul.!:!, 

man olit.1:nido p<1l':1 el {1l!l'Í11dll corwidvrado. 

CUADHO ffo. 5 

I [[,T;'\DU DE QlJHJT/\rJI\ rwu. 

1 
\1DLUMrn Y VllLOR [)[ LI\ 0PH0[1UCCI°ON D[ Ml\IZ 

AÑOS 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

VOLUMEN DE. r1rnouu:1m1 
( TflíffLADl\S) 

19,385 100.0 1DO.O 

12,070 62.3 

1,500 12 .1, 
10,919 727. 9 

7,757 71.0 

27,870 359.3 

36,932 132.2 

20,690 56.0 .10G. 7 

Fuente: Anuarios Estediaticos, SARH. 

VALOR DE LI\ flrmoucc lüf! 
(MJl.ES DE PESOS cmmrn:TrS) 

21,323.5 100.0 1DO. O 

16,1"19.5 75.6 

2,700.0 16.7 

2 D, 71, G. O 768.11 

22, 1, 95. o 108.4 

aD,823.n 359.3 

128, 41,2. o 158.9 

103,1151.0 80.5 1185 .2 

Los ciclos de producci6n del maiz son primavera-verano y otono-invie~ 

no. El ciclo primavera-verano comprende de abril a septiambra. La 

siembra en superficie de temporal debe hacerse al inicio del periodo 

de lluvias (30 da junio como m~ximo). La cosecha se realiza genaral

mente a los 135 dias daspu&s de sembrado y puede prolongarse hasta -

septiembre. 

La disponibilidad del producto en el ciclo primavera-verano va de 

septiembre a noviembre. 



3 ~J 

r. J 1; le ln u 1:1"11.1·-inv i r:rn11 r;or11p1'1.'r1clr! de 01. l.u!Jrc a rn;irzo, la ci.ernbro un -

:_.11¡ ,_;f'ir:i1·· tl1: rieqn "L' irllc.\a 1<.i prim1.:1'i1 q1d.ncerHJ lit; novie111l1rr: y· lo -

e t1 ·. 1: e h n 1 :-; ~·, d í fJ s tJ e ~ j ¡ H 1 l: ~ . 

L.1 tl.iupn11:.L1ilidad rfrl producto en est¡' ciclo, dura dr; marzo a mayo. 

Lo~; l'f!nrl.i1:i11•ntos f.Í:;icu!J del t:ultivo ele WJ.Í:z se reportan en el cuadro 

u i.~¡ u il"n 1.!.': 

AÑO 

1973 

19711 

1975 

1976 

1977 

., !-.! '/ l:l 

1979 

1980 

CUfiDílO rJo. [, 

ESTADO UE QUINTANA ROO 

RENDIMIENTOS DE CAMPO EN EL CULTIVO DE MAIZ 

SUPEHF IClE SUPEflFICIE RrnDIMIENTD 
SEl-1f3RADA COSLCHl\DA TON/HA. 
HECTAREAS HEC'fAREAS 

27,213 27,213 0.712 

31,, 000 26,200 o .460 

23,975 3,000 0.500 

31, 300 24,304 o .450 

32,036 B,350 0.930 

40,422 
.,.., onn Q.%<; 
;L.. t '""'"" 

51,020 44,115 o .840 

50,710 34,089 0.606 

Fuente: Anuarioo Eotadístl.cus, SARH. 

VOLUMEN DE 
PfWDUCCIDN 
TDí~ELADAS 

19,385 

12,070 

1,500 

10,918 

7,757 

?.7,870 

36,932 

20,690 
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Corno oe 1ihn1•rva, i; J 111Dyr'r rl'nd.i.micnto tlí' ulcun;-1Í Pn 1977, uunque J; 1:1 

uuperfi.c:lr,:; ra:111l11·.;l1;1:; y co:;cchnd<1s r111:n.111 lt1s 1n1:nnres rli: Ludo nl .l•iJ.!. 

so conoirJr!rado. 

En ge11C?r:1l, e 1 ni v1•J. rk te e no l D\l ía eri r1l cultivo ¡;o bajo. La mayDr 

superfir:ie eu de tP1:1porr!l PUpl!que, !]) cndo rnínimnti los (\r12nt3 mccrini· .. 

zadao. 

programas de extenoinniomo. [ate apoyo va deode las laboree de pro

gramación, prepcire;ciún de suclou, r:tc., hu;; tu la cor:wrcializaciún. 

La calidad del producto es VHriada, va de acuerdo o las incidencias 

adversas al cultivo, tales co1110 plagas y factores meteorológicos,en 

gran parte d~ temporul, que origlnun grundeo p6rdidas en el cultivo. 

En las 6reas mecanizadas se cuenta con t1poyo a la producción. En 

los espeques no se tiene un control completo y la mayoría de las la

bores se basan en recomendaciones y supervisiones periódicas por pa~ 

te del extensionista. 

Comerciallzaci6n. Los sistemas de comercialización existentes en 

el estado son b6sicamente de cuatro tipos: 

I) Productor-Consumidor 

II) Productor-Almacenes Oficiales-Consumidor 

III) Productor-Intermediario-Consumidor 

IV) Productor-Intermediario-Almacenes Oficiales-Consumidor 

Cada uno de estos sistemas de comercialización, tienen característi

cas especí ricas. 

l) Productor-Conournidor 

El consumidor con su propio medio de transporte se dirige directamell 

te a los ejidos para adquirir el grano al pie de cosecha, ya que el 
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p r r• e i o que l P p n IJ u rJ l p l' mi u c t ll I' L' r; me n o r • il q u e ¡rn q n r í u E1 1 •1 e o NI\~¡ ll 
P (] n u 1 os in t. L' r m l' el i .i r i fl :1 • 

tf:? loo falli·it:untr:o rll? iurtilLi. 

I I) Produ1: 1.n r-CD~~¡.\:~LJi1U 

Lcrn producturr·:1 qul! lt• vPndfJll u CDl'Jl\~"illf"'íl tlt!ben llt!V<H sus cocectrns 

ha tJ tu 1 a b o d 1~ ~¡ n , en r.1 un d r: 1 es p l! s n n e 1 p 1· u dueto v ~;e re ali z n e 1 rriu r_i ~; 

trPu ¡nira lll!lr!rminnr l11Jlnl!dad 1 irnpurezas, t:tc. [11 bnse a lot; l'l:?Gul

t ml o " d e 1 111111' : ; t r r: o , r; r! e n 1 i f i e a C! 1 p ro r1 ll r. to p ar a t1 n r l t! e 1 p rtr c 1 o f i -

n u 1 • Los t r {1 mi tes bu:· u e !' ú ti e e; Ll y 1 e Q u le:; que d u r rir 1 v íl r i os d í ns , no 

son del agrnrlo r.lel c¡n;1pr•r;ino porque le oc;Jr;ionan tFwtos extl'us que -

repercuten en r;u econnnría. 

III) Productor-Intermediario 

El intermediario compl'u el grano en los ejidos a un precio inferior 

al fijado por la CD~J/\SUPO. Aparentemente 110 castiga el producto por 

impurezas, humedad v granos quebrodoa. No realizo tr~rnites que obl! 

guen al productor a viajar a la c~pital del estado para recibir el 

pago de sus cosechas. 

El sistema es completamente lesivo v negativo para lu economía cam

pesina corno p~ra el DANRURAL. Al no haber un control adecuado en -

·la producci6n obtenida, los cr6ditos otorgados para la siembra no -

pueden ser recupenidos en su totalidad, cori lo que se incrementan -

los adeudos del ejidatario con la Institución Oancoria. 

IV) Productor-lntermediario-CONASUPO 

En este sistema puede observarse claramente la injerencia que el in 

terrnediarismo tiene en la producción agrícola de la entidad. Es 

evidente que o6n can las mermas por humedad, hongos, picaduras o im

purezas que el intermediario soporta al adquirir el producto en el -

ejido, su margen de ganancia es considerable al vender el cereal al 



p r E~ e i o u r i r.: i a l. d L: tJ u r a n t i u u l. u s a 1 mu e 1; n L? o d l! l a CON A~; U 1-' u . 

3. lndustriallzu~i6n del m~lz en la entidad. 

Tomamlo como critr!ric1 b<Írdr:u ln def'i111.ci6n de clüoes industrialr.rn, es 

to octividnd corr1·:~¡i¡¡nde ol o l!]u.i r~niL' concepto. 

Sis t t! m ü o ar o in Ll u 1: t. r i el : ~~ :i í z 

ClusP \ndustrinl: 2 023 Molienda de nixtamol 

2 093 Fnbricaci{1n dL? tortillns 

EotntihecimiEmtD D'JI'Dindusiri0l: Moli11D dr? nixt.rnnol y torti.lladorn 

Producto agroindustrinl:Harina nixtomulizodo (mosa) y tortillas 

de maíz. 

Existen nproximadnrnC!nte 121 cGtablecimienion rJe las clases 2 023, 111-9_ 

lienda de nixtamal y 2 093 fabricoci6n de tortillas de maíz, distri

buidas en todo el estado. 

El abastecimiento de materia primo es otorgado por CONASUPO. 

Los establecimientos relacionados con el producto 2 023 que se loca

lizan en las cabeceras municipales son: 

24 en Chetumal, municipio de Oth6n P. Blanco 

5 en Felipe Corrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerta 

2 en Jos6 Ma. Morelos, municipio de Jos6 Ma. Morelos 

11 en Canc6n, municipio de Benito Ju~rez 

6 en Kantunilkin, municipio de L~zaro C~rdenas 

10 en Cozumel, municipio de Cozurnel 

4 en Isla Mujeres, municipio de Islo Mujeres 

Los establecimientos (2 093) se encuentran ubicados en las localida-

des con mayor n6mero de habitantes. El n6mero de establecimientos 
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por munic1pio tie dintrlbuyen COll!Cl Sl[]lW; 

Othó11 p. Blanco 51, 

Felipt~ Carrillo Puerto 15 

Benito Ju{1rez 23 

Jasé f-1a. Morelon 1, 

Lázaro r~úrdenos 10 

Cozumel 11 

Is lo Mujeres 4 

El pL:!rsonal ocupado Et;, por lo Ql'neral, dtü núcleo familiar (podre~; e 

hijos). En el cnso tle personal contratLJdo, el nú111Ero puede variar de 

3 a 5 personas. 

El volumen generado por cada establL:!cimiento es aproximadumente de 

300 a 600 kg., de maea para obtener entre 400 a BOO kg., de tortillas 

de motz. 

Los establecimientos relacionados con es~e producto tienen una copac! 

dad instalada de 1 000 kg., diarios. Actualmente, se aprovecha el 

60% de dicha capacidad. La producciún de masa y tortillas es constan 

te, ya que ésta no depende oel c1cio oe pruuuci.;.i.Ú11 út!l 111t1!..: t.i11u u'" -
las dotaciones'de las instituciones oficiales. 

El mecanismo de abastecimiento es la compra directa de materia prima 

a la institución oficiul (CONASUPO). El volumen de materia prima con 

sumida es variable. Las dotaciones dadas por CONASUPO resultan insu

ficientes para la industrialización. 

La comercializaci6n del producto -masa y tortilla- opera por medio 

de ventas directas y, en algunos cn5as 1 por distribución a hoteles, -

campas turísticos, restaurantes, etc. 



li. CnnrliciDnct; ele acopio r;n ln zun•i. 

El {11·1!n de entudin con'.;ir!t?rndo, t'~' la qurJ :_;1• locali.zu f?n la porte 110,E_ 

o es te tll? 1 a en t id n d f l' rl 1_' r <l t i v ¡¡ tk Q u i n t "rw [ l u l1 , de l i rn i ta d a pu r e l me -

ridiLmn 9702ll de lon9itL1d ll, qtH: éiliurca 1lll; rnuniciµinn cie lslu Muje-

res, fJenito Jufii·rc~, la p;;rte oric11tcll del r.amicl.pin ele Lózaro Cúrde--

nos y la porci6n norocsL~ del de Cu2urnel. 

El líla5z conntituvc un pruducto b[1l;ico en ln dieL21 di: la pobloción resl_ 

dente, por lo qut' una t!ll'vodo proporción se d1:stina nl consumo humnno, 

tanto en el sector que produce alíl6n excedente para el mercado, como -

el que practico una agricultura tradicionnl. 

En función de diversos fuctores culturalf!S IJ cconórnicoto, se hn obser

vado que a medidn que numen ta 111 nivel rJ1' i11uresoi', d1:crece lo impor

tancia del mníz como ali111ento. De aquí quP pora los huéspedes de ho

teles de más categoria en Canc~n, su consumo no sea r\'levante; en cam 

bio, para los habitantes de la zona en general, conetituve lo base de 

su alimentaci6n y es consumido en formas·muy diversas. 

Según el Tn•d.i tu to Macional de Investigrlciones Agl'Ícolas y E?l Consejo 

Nacional de Ci~ncia y Tecnología, el consumo anuol por persona en la 

región, es de 120 kilogramos. Si se considern uno población aproxim.§. 

da, en el área de estudio, de 150 mil personas para 1988, se tendrá -

una demanda de 18 000 toneladas al ono. 

·La utilización del moiz como forraje tiene escasa importoncia en el -

área que se considero. Uno de los principales.factores que han limi

tado el uso de este grano como forraje, es el cultivo tradicional pr~ 

dominante del área y los bajos niveles de productividad. 

El cultivo del maíz en lo zona en cuestión, se realiza primordialme.!:!_ 



to en nut1 los culc(1rr:o~i pr~rr;¡r;ol1lGs Tzc.:kPl, rcnd2inns, cninbinolrs v li

tosolc'.>. [11 gt:111,r~;l, son ':tn~los cr111 unD rurluc:ida CllfléJr:irJucl" ur.Jrulliql

cn, ctiyo color v;.1r.Íu de t:<if'c clnro :11 rojo nb!,curo, son st1mo111e11Li! r,o-

1nE?ros, presen1.arnln ufln1·BciDllt'S frr.cucntcrn ch! r:ulizns. 

·c1 modu dt! cultivu rlornln:J11tr. es el de! r!spequ1', yo que las condiciones 

edáficu~•* no pPJ"mi Len uníJ i:-i'.]ricul t.urd intenEj vu mecnn.izadt:l, sulvn r2n 

las p1H¡,ud1üs :;up1'rf i.c ieci 1léc ac1Jmu lucifrn. Debido u lu pobreza de.l SUf. 

lo y é:1 lí..l eocnsu i.l!•istenc.i.u técnicn qu[? se lie11c:, se sigue empll!antJo 

el mútuLlo tradit:.lnnal de ruZu-turnh<'.1 y quernn, con el objr?to de dc!j<.1r -

expeditas lüs supt"rficicr; [lura cultivur y di.! obtener nsí, sustancir.is 

fertilizantes de las cenizas. Los resultados aon, la destrucción de 

la microflora del suolo, que tiene como funci6n fijar el nitr6geno 

del aire, dejando odemás,que las fuerzus erosivas operen libremente -

sobre el suelo, ensanchando los ofloraciones de caliza. 

El rendimiento promedio del 6reo de estudio, de acuerdo con la evolu~ 

ción del Instituto Nacional de Investigaciones Agrlcolas, es da - - -

800 kg/ha., y lo extensión cul tivoda ele maíz f'ue dt:! 2 684 hectáreas -

en 1983, lo que produjo un volumen de 2 147.2 toneladas. 

Sin tomar en cuenta que gran parte de esta producción es destinada al 

autoconsumo, y que las pérdidas por sequía, inundaciones o plagas aon 

frecuentes, es fácil considerar que la producci6n del área que nos 

ocupa es insuf'iciente para satisfacer la demanda de la población. 

5. Drenes de abasto. 

En el caso específico del ' moiz, su abasto está a cargo de la CONASUPO 

la cual introduce el grano de las entidades vecinas para la zona que 

nos ocupa, par la carretera del sureste vía Mérida-Valladolid-Cancún, 

* o edafológicas; del suelo. 
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D IJlrm n trnv1!s de l'tlf'rto Pruqrcso, so!Jrt! todo r.lc .ln,1 cmllurcaciorH!fJ 

p roct:?d r.11 tL;r; 1Je Ve r·;ic r u z y T ¡1111t1u 1 i p fJ[J. 

Lu CON/,Sl:i'D, como Drrp:rnismo oficial de' distribución, y d1? iJCuercJo 

cun ouo t'unc i.ones r·1:-r_1uludorau del rherr:<1do, vende rnníz en úos formrni 

c:lifcrcntcu: vcntaG liL1rcs y ventas por Órdonco y/o cnntr.-iLmi. LDG 

pri111eraG cnnsinten r!n que a través dc~ unn t'ichn buncorü1 Sl~ vende lii 

cantidad q11l' se r;nli.ci.te. Lus ventos [Hll' Órdenes y/o contratos, tiE_ 

nen la carncteríst.lcu ele~ que! f;t! celebr<m con el sector gnnodero o 

con orgonismos gubl!l'l1iHnentales D puracst<.1t.oles. 

Asimismo, los lllrnocrme~s Nncionale'' do ·Depósito, S.A., se ocupan por 

porte del gobierno fE'd(!ral, tll' lo respon[;abllidad de recibir v alma

cenar el cereal para su posterior diatribuci6n. 

El principol centro de distribución del ñrea se locnliza en la ciu-

dad de Cancún. 

Un problema que se presenta en cl alrnuccnnmionto del grano, es que 

cuando la humedad relutiva sobropasa el 80% y la humedod del grano -

!:!S fr<>r11Pnte el ataque de hongos. 

Otro problema que se presenta en la zonu, es el abasto de fcrtilizan 

tes, el cual estñ a cnrgo de Fertimex. Sin embargo, es común que se 

tengan retraeos significativos cn la dintribuci6n para los pequenos 

agricultores por falta de abastecedores locnloe. 

En este rcnglón, tambi&n ea necesorio la construcción de almacenes 

adecuados para evitar que los fertilizantes pasen lapsos, a veces 

prolongados, a la intemperie. 
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El ubm;to del 111nlz 1 Píl 1'1 zona tle 1~studio, 110 tiene un uporLE! slqni

ficutivo de h1 producciún locu.l, runclomr!11!.;1Jrnente p11r Jos cnrnllcio-

ncs poco fovuruLlles tJel 1;u¡do, t¡lH' hoce qur! r!l outuc¡rnsumo c.1":i pre

poncJr:rante. Ln <inLeriur, influyl' tombién e11 lo encnsu posl.Llilldrid -

de cnpitallzwción y, rrnr encl8, de la cnsi nula tucnificC1ciún. 

Por oini pnrtv, loe. cnmt>rcinntPc lncales operan en el sector lr¡¡di.-

cional y controlnn lu producción excedente mediante el cr~dito, que 

en especie o en i:>fectivu, otorgri ul agricultor qui.en untes cte lu co

sechu, regulurmcnte, ntr<1viesa por una pn:¡;nriu siluución econó111lca. 

Se estima que al 40~ de los productoran del sector de agricultura 

tradicional, n[lera an cst.us desf'avoroble<> condiciones. 

6. Producci6n y comerciolizaciún del frijol. 

El frijol constituye, entre otros, la base de la dieta alimenticia 

de la poblaci6n residente, por tal motivo, su cultivo se lleva a ca

bo en todo el estado. 

La superficie sembrada en el período 1975-1980 ha tenido variaciones 

significativas. En 1976 y 1978 se sembraron 3 100 ha. y J 4~~ na., 

respectivamente, siendo el nivel m6s alta de hectáreas sembradas de 

este producto. El nivel más bajo se obnervó en 1979, con únicamente 

1 072 ha. 

En el mismo período, el volumen de la producción tuvo sus Índices -

más altos en 1976 con 2 021 toneladas, y en 1977 con 1 152 toneladas 

y, el más bajo, en 1979 con 354 toneladas. 

Tambi6n el rendimiento por hectárea se comportó en forma variable 

máximo en 1976 con 806 kg/ha y minimo en 1975 con 452 kg/ha - con -

un promedio para ese perlado de G23 kg/ha. 
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Lns varier1<1dr·~1 r¡ue nt· r:ultivm1 l?n el f!!itrirJD oon: r,onario y jarnopn, 

pl'eocrntFJndo una 1.Jur:ni1 LiJll.c.JutJ rle pruuucci.1ín. 

El frijol es un olirnr:nto búr;ir.:n, rico Pn proteínua y carl1olliclratoD. 

Lss sernillus y los frutos pueden ernplc<irse cuando aún no liun marjur;:¡

do (ejote¡;). Suo rHÍct"º• nsocindns o lHicterim> fijadoras dl" 11itró~1g_ 

na, enriquecen los uur:los. [ata capucidad fertilizante permite cul

tivos rotatorios de rnaiz y frijol. 

El frijol se cultivo en toda lo entidad federativo de Quintana Roo, 

siendo el Distrito de fiiego 11(' (Río Hondo) y l<ts Unidades tlr. Produf_ 

ción Agropecuaria tk Temporal I, perteneclrmtt~s ol rnunicipi.o dr? Othón 

P. Blanco, y de Temporal II, correspondientes o los municipios de F~ 

lipe Carrillo Puerto y Jos~ MH. Morelos, los que presentan mayor su

perficie de cultivo. 

La superficie utilizada para el cultivo dr.l frijol en el periodo C0!!1, 

prendido entre 1975 y 1980 se reporto o continuación; 

CUADRO No. 7 

ESTADO DE QUINTANA ROO. SUPERFICIES DE FRIJOL 

AÑO 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

SUPERFICIE 
SEMBRADA HA. 

1,350 100.0 

3, 100 229.6 

2,211 71. 3 

3, 1175 157.2 

1, 072 30.8 

1, 3811 129.1 

Fuente: Anuarios Estodisticos, SARH 

SUPERFICIE 
COSECHADA Hg. 

1,350 100.0 

2,507 185.7 

1,526 60.9 

1, 821 119. 3 

674 37.0 

1, 264 187.5 



El nivel ndrn alto dr! produccllH1 ue obLuvo l!ll 1':J7G, con un ,vulumen 

de 2 021 toneladas y el nivel m6s bojo se di6 en 1979, con un va

lor de S 2'3G9,200.0D (cuadro No. B) 

CUl\DfiD No. 8 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRDDUCCION DE FRIJOL 

VOLUMEN DE Vl\L OR DE LA 
PRODUCCIDN PRODUCCION 

'•'.l 

TONCLADflS MILES DE PESOS COffülENTES 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

610 

2,021 

1, 152 

1, 0811 

365 

676 

100.0 

331.3 

57.0 

94.1 

33.7 

185.2 

Fuente: Anuarios Estadísticos, SARH. 

100.0 3,050 100.0 100.0 

10,109 331.4 

6 1 3;36 62.7 

6,504 102.7 

2,369 36.4 

110.8 8,112 342.4 266.0 



El ciclo dr' producc.ión úel frijol E!s otorio.-invir?1'no. Este ciclo 

comienzo en octubre v termin•1 r?n ubriJ. 

Para los voriedader. til: frijol r.xistt:?n Lt!n en el U(;l.odo, el ciclo de 

producción cu: 

CUl\DRD No. 9 

CICLOS DE PRODUCCION DCL íílIJDL EN QUINTANA ROO. 

Vl\RIEDAD EPOCA DE SIEMBRA EPOCI\ DE COSECHA 

Canario (precoces) 10 al 31 de octubre 2~ dic. al 31 enero 

Jamapa (tardíos) 15 al 31 do octubre 29 die. al 31 enero 

Fuente: INIA. 

Los rendimien~os físicos del cultivo del frijol dependen del tipo de 

'siembra y principalmente del temporal. El rendimiento en fireas de -

espeque es de 0.5 ton/ha.¡ en cultivos mecanizados es de 0.8 ton/ha. 

y en ~reas de bombeo es de 1 ton/ha. 

En el cuadro No. 10 se reportan los rendimientos de campo en el cul

tivo de frijol durante el período comprendido entre 1975 y 1980. 
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CUl\DfW f•Jn. 10 

RENDIMIUHOS DC [;/\ ¡.¡p o [l•J L/\ PflllDLJCl:IDN DE FflIJDL 

AÑO surr:nrrcrc í1CNDIMIENTíl VOLUMrn DE 
C[J!_~[CHADI\ TUPJ/HA. PHODLJCC I DI~ 
111\. TDNEL/\DAS 

1975 1,35[1 10D.fl o. 452 100.0 (j 10 100.0 

197G 2,507 185.7 0.806 178.3 2,021 331.3 

1977 1,526 60.9 0.755 93.7 1,152 57.0 

1978 1, 821 119.3 0.595 7fJ.8 1, 0811 91,. 1 

1979 571, 37.0 o. 5110 90.8 3611 33.G 

1980 1, 264 187.5 o. 534 9fJ.9 676 185.7 

Fuente: Anuarios Estadísticos, Sl\HH. 

El '.'::::lu~::::~ ~~ pr()rl11r,cJñn r1Pl frijol es para el abaotecimiento de la 

entidad. Los productores de frijol destinan el 32% de la producci6n 

para el consumo, el 28% lo venden en la CONASUPO y el 40% a los in

teimediarios. En algunos casos lo detallan en los mercados munici

pales cercanos al lugar de producci6n. 

Comercializaci6n. La instituci6n oficial encargada de captar la -

producci6n excedente del autoconsumo es la CONl\SUPO. Sin embargo, 

en la entidad, la comercializaci6n a trav~s de intermediarios es ifil 

portante, ya sea que ~stos a su vez lo vendan a la Comisión Nacio-

nal de Subsistencias Populares, o bien, que lo realicen en sus pro

pioG comercioG. 



?. Problf'mos rl!' ;Jc:opin. 

¡'1] 
.lt. 

El frjjol juntu cnn el rn;i.Íz conr;tituyen ln principal flH~nte de ;ili·· 

mentnción del pueblo rnexicuno. Su bajo co:;to cornporatlvo y rnét.ndut1 

sencilloo e incluno r{1Dtit:ué; de culLlvo y prt,p<.irociún domÉ!'.3ticn, lo 

hocen el produ;:tu rJe con:;u111n por t».r:l'lenciu tlt.•l cnnju11to dP. la po-

blación rurol y 1lc la cDrn::;pondi1~11tc o lor> c:;trotori dl' m6s bajuc; -

ingreso:;, para lris cuíllE'1J l''.j lo m:'1:; irnportontu fuentP. e.le proteírrn~;. 

Los ploios rJe frijoles so11 uno trndic:ión E'n la meso mexicana, por 

lo quE~ l>U t1cmonda 1;s ll6sicu puriJ lu poliluciún rJe la región, corno en 

el resto del pals. Por eotP. motivo, lo mayor demando en el 6rvo de 

estudio se encuentra en lo ciudod ele CEincún, ya que en las pequeiías 

comunidades se produce porte del frijol que consumen. 

La cornposici6n de la demanda de frijol eD heterog6nea y se presen

tan diversos patrones de consumo definidos, los cuales est~n vine~ 

lados con patrones socioculturales que difieren de la regi6n de 

procedencia de los consumldores. 

SeqÚn el Instituto Nocional de Investigaciones Agrícolas y el Con

·sejo rJacional de Ciencia y Tecnologío, el consumo anual por perso

na en la regi6n, es de 105 kilogramos. Si se considera una pobl!!_ 

ci6ri aproximado, en el 6reo de estudio, de 150 mil personas, para 

1988, se tendr6 una demando de 15,750 toneladas. 

Una de las características sobresalientes del cultivo de frijol en 

la zona de estudio, es que en los suelos de Tzekel se cultivo pref~ 

rentemente asociado o intercalado con el maíz. 

El frijol, corno toda leguminosa, ·tiene la propiedad de fijar el n! 

tr6geno del aire en los módulos que se producen en los raicilliJB, 

los cuales suministren nitr6geno usimilable paro el cultivo asocl~ 

do. 
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LB producciún, l~n unn proporei(111 i1npnrL:>111.r!, e!>\.(1 tlf.'ntlnmli:1 nl m1f.~~ 

crmsumo y las óreou t:ll~dl.cadi:w Únieamenl.t.' al cul t.ivo ele frijDl. son -

reducidas y 6stas ent~n deLerminactos por las curecLeristlcaa del -

suelo. 

El rendimiento promi;rlio por tll'cUirea, lil'~1ún la ~;l\Hll, es dt1 623 kil.Q. 

grarnos paro la zonu, y la t!XtPnsión cultivc:1da de; rrijol estimada t!n 

el área qut! se est<'.i considcrnnclo (municipiDs de Isla MujereG, Br!ni

to JJárez, lu porte oriental rJel municipio de LÓ:~aro Cárdenas y lu 

porte noroeste del de Cozumel), fue de B30 hect~reas en 1903, lo 

que produjo un volumen de s6lo 517 toneladas, las que son insignif! 

cantes para oaLisfacer la demanda. 

Se puede considerar tambi6n que los incrementos en la producci6n 

están menoG relacionados con los variaciones en la productividnd mg_ 

dia de la superficie, que con el nivel del precio medio rural de 

uno o dos años anteriores. 

Esto significa que a mayores precios, los agricultores comerciales 

con mejores tierras y uso más intensivo de la tierra, se dedican al 

frijol, lo que aumenta el promeaio de lutJ i·~11U i.111i.on to~, 

la informaci6n no permite analizar el comportamiento de los rendi-

mientas obtenidos bajo diferentes niveles t~cnicos. 

8. Drenes de abasto. 

El abasto del frijol en arana está a cargo de la CDNASUPO, que es 

el organiamo oficial de la introducc16n y de la distribución de las 

leguminosas. El frijol que oe consume en el &rea procede principo! 

mente del Istmo y de Tabasco. 



Sin omlJDrgo, 1211 ln zllnn r¡ut! nos u1;t1pil, cd put1·(1n oli11,c:11torio c•r;t.Ú muy 

definido, perll cu<i11du l'•' p1·1'r;!:'1ll.<i11 l'íJDC<H; ch? c?r.c;1ue2 de frl.jol f'!'l'LI-· 

co, se incre1n1'ni.<1 sr:11siblc•1;H:nte 1•1 l'r.ijol \.1nlur;t.rinlizrJrlo, en r,~;pe-

c i a 1 en C? 1 {u e n cJ e C o ne 1'111 d o :id o l' :_; c 1 t; u o 1 E? ne: o 11 t r CJ r r r i jo lo s e n l a l a - -

do s p r o e r~ d en t o s 11 P E s ta rl i: : ; Un i d o ~· rl •-~ 1\ m {, l' i e a • 

La ful1rit:nción tlf' l1orinu de frijol tiC?ne LHI cnmpartamicnto oligopóll, 

e o y p n r t i e i p a n : e O PJ r, SU P [] , C o r e a l e• ri l. n d u s t r i ¡¡ l i z ad a n , S • A • ( C I s /\ ) , M Q 

linos l\:,tc?ca, S./\. (MAS[l:f\) y 1'1cllLHJll's dP. i·\[»:ica, S.A. Todus P.stns 

f i r m a~¡ in t r ad u e en ti LI s p r o d lll:; to s n l ú r r: a d E' C ¡rn e; ú n • 

Por su pnrte, tamhi6n lo industria de conservas pr~ductoras dcfrijol 

enlatado, introduce sus productos pQra satisfacer la demanda siempre 

creciente. Lo~; productos que se encuentran C?n el mercado procedr.n -

de dos empresas tronsnacionolen: CampbC?ll's de M~xico, 5.A. y íles-

tlé de México, S.A. (Morca f.\aggi), v tienf' un cloro corócter oligop_é. 

lico, que le permite establecer precios de sus productos, que signi

fican pagar al consumidor ~ 6 mós veces de lo que costarían el frijol 

fresco y elaborado domésticamente: 

9. Producci6n y comercializacicin del arroz. 

El comportamiento de las principales variables de la producci6n de -

ar~oz en el per!odo de 1973-1980, fue el siguiente: 

La superficie sembrado fluctuó entre 172 ha., en 1973 y 8,688 ha., 

en 1976. 

El rendimiento mós bajo fua de C.836 ton/ha., en 1976 y el m6s alto 

de 2.5 ton/ha., en 1980. 

Los volómenes de producción tuvieron sus indices mós altos en 1975 



V 1980 con 11, 31ü tam!ludns y 10, 787 LrJrwl;:idrw, rcr;pectivurnPnte. 

L cis z o n u ti pro d u e 1 o r n ~> rJ C! arroz e 11 C! 1 u ~1 t mi o d [' [Ju in ton a í< n n se e i r -

cunncribl'n n lo Uniclud de P:ctlucción l\\¡:-o¡rncundu de Tcn¡;orul I, en 

el munlcip in de UU1611 P. Bluncn. 

los locelidutleo productoras son: Jos~ M;:i. Roviroso; Carlos A. Madra

za¡ Lázaro Ctirdpna;;¡ Münuc.1 lh•ilci Comnchu; SerrJiCJ Butvón C¡;¡sos y Va

lle Hermoso. 

AÑO 

1973 

19711 

19'75 

197li 

1977 

1978 

1979 

1980 

cunonu Na. 11 

ESTADO DE QUINTANA ROO 

CULTIVO D~L PRROZ 

SUPEílF ICIE 
SU-iBRADr'\ HA. 

172 100.0 

4.000 2 325. f, 

b, tlU':! i "i'.J. z 

8,688 127.6 

4,398 50.1 

5B9 13 ·'· 

2,694 45t::, f¡ 

96• 3. (1 

6, (14 !, G2~15.B 

SUPERFICJ.[ 
coq_:::CHl\DA HA. 

172 1(10.D 

1,756 1020.9 

, ..... ,. 2re.:: ., '' o U 

3,550 75.3 

140 3. :· 

2, r.oo 17111. 3 

.'.¡[l 5.8 

4. 315 1078.0 

• Prorluccil.;ri obtC!nido en 81 rntmicipio Felipe Carril.lo Puerto (DDT II). 

Fuente: ProgrümQ llgrí.cola DDT. I, SARH. 
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CUADRO r·;u. 12 

VDLUMUJ V l.'ALLJH [)[ U\ Pi:irJíl!:CL; lON DE f\f:IHJZ 

AÑO VLlUJMEfJ DL VAL (JR [)[ L/\ 
PilüDlJr.;c IUr; PfHJDUCCIDf" 
TDNELJ\Dí\!3 MJL[S [\[ PE~;[]:; 

1973 31,11 1íl0.D 100.0 ¡;1,5 10[).0 100.ll 

19711 3,793 1,102.6 B, 7211 1, 352. fj 

1975 11,318 298.4 2ll, 292 3211. 3 

1976 2' 9513 26.2 8,783 31. o 

1977 

1978 3311 11.6 104 1. 2 

1979 11' 132 1,237.1 12,009 12,316.3 

1980 10,787 261.1 3,135.ll 413 1 5113 379.0 7526.D 

Fuente: Programa Agdcoln DDT, I. Sf\ílH •. 

. El ciclo de producción e::; µ1·.i.111dviHi'i··v<:::-~:rnc. !..3 epnf'" rl,, sipmbra se 

inicia el 1o. 'de mayo y termina el 30 de junio, por lo que el produ_s 

to se encuentra disponible en loa mesen de aeptiembre a noviembre. 

La tecnología utilizada en el cultivo de arroz es mínima¡ para la 

preparación del terreno se utiliza rastra posada, snmipesacta o lige

ra de disco. Para la siembra ne realiza el voleo a mano o se utili

za equipo a~reo o manual. Las labores de cultivo y deshierbe se ha

cen en forma manual, con bomba de motor y con equipo a~reo en super

ficies grandes. 



CLJl\DllO rJo. 13 

lffNOil\IENTfl'.i fl[ CIH-11'(] OJ EL r:u! T 1 VD DCL llfUWZ. 

-----------
SUPERF re ll: VDLLJM[i; [)[ RENDJM!f:NTO 
CllSEClll\Df\ PRODLJL:l..; flí! TON/111\, 
llCCTl\flE A'.i TONEL {\[JI;:; 

1973 172 ·100.0 341, 1on.o 2.0 100.0 

19711 1,756 '1,()20.9 3,793 1,102.6 2. 1 105.0 

1975 l, '716 258.6 11,318 298.11 2 .1. 114.3 

1976 3,550 75.3 2. 968 25.2 0.8 33.3 

1977 

19713 1110 3.9 331, 11. 3 2.4 300.0 

1979 2. 411(1 1, 7112. 9 11. 132 1,237.1 1. 7 70.8 

1980 4,315 176.El 10,'7[17 261.1 2.5 1117. 1 

Fuentt!: Programa Agr lcola DDT, I. SARH 

Para la prevt!nci6n de enfermedades se hacen dos aplicaciones de fun-

· gicidao que pyeden utilizar equipo manual o a&reo. La cosecha se 

lleva a cabo con m6qulna combinada, durante los horas m~s calurosas 

del dla para evitar el exceso de humedad en el grano. 

El total de lo producci6n de arroz se envla para su proceso a los mo 

linos de Esc~rcega y Champot6n, Campeche. 

Comercializaci6n. La com~rcializaci6n se realiza a través cte ven-

tas directas productor-consumidor .Y productor-intermediario-cona~ 

midor. 



10. Cnndicionr•!; c112 ncn¡iiu ['fl L1 zunu. 

Aún cuando lü rlrmanda tiL! .arroz r!ll lu c1ieLn <il ir1Hrnticin de lw poL!la

ci6n, no tiene la rnism¡1 importonr:i•i que el m¡1íz o el l'rijol, ente -

grrmu cDnrJtituvr: uno c!P los ploti.l.JtJLi comu11Es en el mPnÚ que m; prg 

sent.a en cunlqull1I' :;1csn, tanto de rPStüurunt.cn corno dr. mesas catir!--

raG. 

El proclucto qur! ue consu1111• en lü zono, es el arroz pulido quu r;c ob

tie1w principalmente en l<!!, tiendus, Ccntrnl de Abasto~• y CONl\SlJPIJ.El 

arroz lirnpio yo procesado se closil'ica poro su ventd y consuma en: 

a) l\rroz entero.- Es el arana entrro o casi entera, nolvo la p6rdida 

de nu germen. Esto cluse es lo de mayor volar en el mercado. 

b) Arroz medio grana.- Lo constituyen los fraamentos de tamoAo igual 

a la mitad del grano. Ocupo el segundo luoar en calidad y precio. 

e) Arroz quebrado o granillo.- Son los fragmentos de tamaAo igual 

o menor de una cuarto porte del grano entero y generalmente ea -

considerado como el de m6s baja calidad del mercado. Se emplea 

~11 lti LLJ11t:l ¡JJ. lí1clpül;o2r.t2 p:::-G ~:·s~2!'3r ~:Jb~d~s ~' jBrr.~hPR t.rrtdi-

cionales en lo regi6n. 

Seg~n el Instituo Nacional de Investigaciones Agrícolas y el Conse

jo Nacional de Ciencia y Tecnología, el consumo anual por persono en 

la regi6n, es de 7 kilogramos. Para la poblaci6n estimada de 1988, 

se tendría una demando aproximada de 1,050 toneladas. 

En el 6rea de estudio no se produce arroz, porque los característi

cas del suelo y de requerimientos ~ldricas del cultivo no san los -

adecuados y no se pueden suministrar en lo zona o costos razonables. 
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11. Drenes Lle abm:ito. 

Se connidc~ra que no hill/ problt~m•: 1;11 E!l nt•LJSLD, IJil qut! el inrlustrlol 

arrticc~ro es tol que prel'1:rentt•mente llev<1 a cohCJ t!~Jt<1 funció11. 1\ 

t1•av(;s de ca111ino~1 ~1e )lr!va el producto a l;üncún procedente cl1! lnr. -

molinos de Tul1a~r.o v Cr1mp1,che, V'-1 r.•!6 en ~;u pl'l'BentaciÓP p<Hü t1eto-

llistan o blen en sacos Lle 50 ~lloaromoa. 

La distrib1Jciún del r,rollucto ¡n1r<1 rH1 cont;llli1C fnmil.iar es por mL'd5.o 

de laB tiendna COMl\SUPCH, 1~ercmlor-. v tienc!ns de servicio. Los res

taurantes v hotelr!ros lo obtienPn, por lo general,. t!fl ¡;acos dt! 50 

kilogramos. 
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PRIMERA Pl\HTE 

Cl\ílACTERES PECUl\RIOS 
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Cl\P J TllLrl I l I 

PRIMUU\ fll\flTE 

Cl\RACTERlS PECUARIOS 

1. Caractr.rr.s ngron6mico-pecu<irior; del t~ntado. 

No olrntnnte r•l crcciniit·nto qur• !in rcuislr;Jdo lo LJctividad pecuario 

en los 6ltlmos nílos rn lo enlidnd, los vo!6mcnes de produccl6n no 

alcanzan 8 E;<JtisfocP.r la dcmuntl;i de proL1ur.tos dr; orit]cn onimol, é;,

to sc debe a la uron pnliluciún flutanLe r1ti·;dda ¡rnr las bellP.zas n.Q_ 

turales del estado, así corno al flujo L!t? migrantr~D r¡ue afrn con ario 

llegan a Qulntanu Roo en busco c!E?. mejuru; condiciu11l's de vida. 

En el cuadro No. 14 se puede obsr.rvar que de 1975 a 19DO 18 activi

dad pecuaria se ho incrementodu sensiblemente. 

El crecimiento de la poblaciún animal sr. debe principalmente o los 

diferentes planes y prouramau que en mntrrio de asistencia t&cnico, 

se han venido desarrollando en los últimos afias: sanidm1 animal, mg 

joramiento gen6tico, cr6ditos y rescate de unidades ganaderos ejid~ 

les, etc. 

En la actividad pecuario hay que tomar en cuenta el r6gimen de pro

piedad de la tierra, ya que es un factor relevante que incide en los 

niveles de productividad. En el municipio de Cozumel, en 1980, la 

propiedad privada mayor de 5 hect6reas detentaba el 43% de los vacu

nos y obtr.nfa el 74% de lo producci6n lechera del municipio, mien-

tras que el ganado que corresponde o las poblaciones, o sea el fami

liar, casi el 30%, s6lo proporcionó el 5% de la leche (5PP, 1983). 



ESPECIE 

Bovinos 

Porcinos 

Ovinos 

Caprinos 

Aves 

Colmenas 

CUl\Drrn r!u. 11. 

ES 11\DO DC 1)1J1f•J1 /\ f1Jf\ llUU 

l1CJf-1Ll\C IOr·! f'U:IJAH I /\ 

NUMC rrn DE CAllU/\S 
1975 1900 

26,700 115, 000 

16,500 5G, DUO 

95() /¡ 1 500 

310 1,500 

27,000 290,000 

60,500 100,00fJ 

Tl\SI\ DE 
MED l A 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Inforrn{itica. SPP, 1983. 

( 
,, 

J<.. 

INCREMUJTO 
í\NUl\L ~\. 

11.0 

27.7 

36.5 

37.1 

50.B 

10.6 

Respecto a los vol6menes de producción en lo ganadería y sus deriva

dos, en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Josó Ma. Morelos, 

las proporcio~es non semejantes entre la propiedad privada y el eji

do, no así en Dthón P. Blanco, en donde predomina el ejido, el que -

proporciona mayor producci~n con el 52% de la leche, por ejernplo,que 

se produce en el municipio. 

En el municipio de L~znro C~rdenas, la producción es mayoritaria en 

la propiedad privada mayor a 5 hect~reas, mientras que los minifun

dios s6lo producen el 4% de la leche, a pesar de que poseen el 30% -

del ganado. Estas diferencias de productividad se deben tanto a la 

calidad del ganado, como al r6gimen alimentario a que estfin someti

dos. La propiedad privada grende, es m~s capaz de realizar inversi~ 
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nes en rnE"jor<rn Qr!n6t.icfln u en pnsLi:ull'r>¡ y ltn; nnimolc!li dl! los J'l'['

uios fornilio1·es, non de rnuy !1ojo rc~;i:;tro. 

El porr:ino es P.l tipn de Dnriat1o qur: rl!f'lt~jn m(1n· 1a c:onlliciém do crin 

domésticn en el cr; lado, yu que el 'JO'(~ !3e ent:uc•nLl«l dinpE'rDD en 111:1 -

poblacionel;. 5L? Lr•1tG de u11¡1 crla tlu ganado por;1 complr!mento dt~ l<i 

dieta fo1!1iliar o llit;n parn ot1tcner cc111 ella i111JI'l'Gns ¡_¡rJJcionolen,nn 

represen tn un u uc ti vi dml !J <HWL!e ra ¡~n P l sen ti llu mac roi=co nún1 i e o. 

Referente a la crlu de las oves de corral poro lo producci6n de hue

vo, es tombién prr.domin<:Jntr'.nrente de c;.1róctcr farni liar, excepto en 

los municipios de Oth6n P. Blanco y Denito Ju6rcz. 

En los 6ltimos eílos, el deaorrollo du Cancón y el acelerado crecl-

miento de Chetumal, han modificado la actividad avícola, al rcalizaL 

se inversiones de capital privado en el establecimiento de gronjas -

avícolas cerca de ambos centros. Infortunadamente, las granjas que 

corresponctlan al nuevo centro de poblaci6n Alfredo 8. Oonfil y que 

se establecieron pnra cubrir el mercado·de Cancón, a veces son aban

donadas y rentadas a particulores. 
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2. St!mlJlnnza 1~r.nrit'.11nir.a cJr> 1il explu1.:Jción 1Ji11inrl!'ru lrnvinu. 

L ns tic t i v id o d E~ D ¡1 L: e u <ll' i u:; e o ns ti L u y !~ 11 LI n re n •J 1 ú n b ú rd. r. o en e 1 ¡; i: e t n r 

prim<1riu y han itiu DDl1<lllllo i n;portm11:i.;1 P-n ln ('l:onornía t!t!l P.ntmJn. 

La entllloL1 rlP. Q11i11L;1n;J Eu:1 1:Lf'!nt¡¡ con una ¡;up:~rflcic dl!!Jtl.nado a lu 

g a n a rJ e r í a b o v i n ;1 q LH' E' s il e tu ; 1 1 rn en t u rl e 1 ·t O m i 1 11 u c t {¡ r t' ¡¡e; • E l to t ¡¡ l 

de las potcncial.irlorks p;1r<1 C!;tn actividad sun1an 1 1857,035 hccL{11·eds 

quE: representan un 3G';; tk 1'1 e..:ten:;iÓn tcrri t.nrial del ustodo. 

L<t alta rcntabil:itl<id de l;.1s cxplot:icion1?s, cu;rndo se mnncjan mli:.n:ua

damente, y Ja imporLuncia cn:ciC?ntP r¡ut! ha tenido en la 1Jconomío t!S

tatal, ounado n lé1s grant1c::D extl:!IHJiorH![; potencinlnrnnU: uti.lizablL:s -

para la ganaderÍiJ que ofn:cE? lo entidwd, }C? hu vi.llido la dt:?signación 

de estado con vocnción gonndera. Esto hoce qua la ganadería bovino 

sea una actividad promisorio dentro del marco pecuario estatal. 

El ganado bovino, destinado o lo producción dt! carne en el estacto,es 

de tipo criollo comercial, criado bajo formo de explotación extt:?nsi

va. 

La calidad de· esto CiJrne, al no provenir de ganado especializado, r~ 

sulta de segunda clase en cuunto a color, consistencia, textura, te.E, 

sura, jugosidad y sabor, que son los parfimetron utilizadoo para de

terminar su calidad. 

Los hatos ganaderos en l<t entidad de Quintana Roo, se distribuyen 

como se reprBsenta en el cuadro No. 15. 



CUl\DfW No. 15 

ESTAUO DE UUINlAHA ílOO 

Gl\NADO uov l rw 
19fllJ 

UNIDADES DE PílODUCCION 
AGROPECUARIA Dl TEMPORAL 

I 

II 

I II 

T O T A L 

~UMERO DE Cl\BEZl\S 

20,700 

·9, 800 

14,500 

45,000 

Fuente: Jefatura del Programo de Planeaci6n, SARH. 

Unidad de ProdL1cciÚn I .- Cuenta con una su¡ii:?rficie dP. 585,2115 hect! 

reas potenci2l~ente Rp~nuPrhRhli:?s y 44.320 hectárPas de praderas ar

tificiales para la ganadería (5.4%). 

Unidad de Producci6n II.- Cuenta con una superficie de 300,000 hes 

téreas potenciales para lo ganadería, de las L.uales su tienen actual 

mente 13,549 hectáreas (4.5%). 

Unidad de Producción III.- Cuenta con una superficie de 871,592 hec

táreas potenciales para la ganadería, de las cuales actualmente se -

cuenta con 51, 131 hectáreas (7.01%). 



CU/\ll!W No. 1l .. 

Vl\l.üH V VllLUMCN DE l.I\ PHDDLJL:C l [)flj DE Cl\f{fff DE m:s 

l\ÑO 

1955 

1970 

1975 

1980 

PIHJDUCC: l lrn 
TON EL 1\ Q í\ :,; 

369,1135 

533,057 

1 1 156,000 

TASI\ :11:Dll\ DE 
CílECH;l[flJTO 
A~JUl\L % 

4.78 

2.69 

16. 71, 

Fuente: Manunl de Eutt1dísticns Báoicas, 51\RH-SPP. 

Vl\L.DH 
PESOS 
( 1 %(1) 

2 1 863,121 

3 1 6'11,080 

4'131,192 

8 1 959,001 

r,7 

Del onáliais del cuadro anterior se desprende que en el período 1965-

1970, hubo un incremento en la producci6n llegando a una tasa de - -

4.78%. En el período 1970-1975, se obsarv6 una tasa de 2.69% para -

volver a incrementarse en el período 1975-1980, con una tasa de16.74%. 

Si bien a6n na es suficiente, el incremento notable que se produjo -

en el período 1975-1980, se debió segurarnentc al mayar apoya creditl_ 

cio otorgada par el gobierno federal el Programa Fomento Bovino de -

la entidad y a la mayor y mejor asistencia t~cnica y a las carnpaRas 

zoasanitorias. 

La disponibilidad del producto está supeditada a la temporada críti

ca de estío, por la que la camercializaci6n se realiza en mayor ese~ 

la de diciembre a abril, para evitar mermas en el peso. 

Tornando en cuenta que la praducci6n de carne bovina del estado arro

ja un salda desfavorable, el abastecimiento interno tiene que ser rR 
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nucl to, rn IJl'Un rinr !:1•, t:un cr1i:1¡irau 011 .1 ur; e!1 twrJcrn vecinos d1~ YucnL.'.1n, 

Cornpoche y Tuba!n;u. 

Los rendl11dr>ntr¡¡; fí!lir;o,; dr! prDducción por caliE?za son apro:dmadamen-

te de 55% de carne t:umestibl~. Torc.<Jnrlo corno brn;c un bovino de 11Díl -

kg., da pr!!rn corpnni.l. E'n pi!'!, su rcndi•üento r.s [Jt! 220 k!J. dE: carnt!. 

Lo entidml 12n guneréll, Lir?nr: u11 rPnrHmiantn de 0.9 unid<JEll!D animal 

por hecti1I'f!iJ (u.o/liu) en puntD guirH~u y '1.0 u .a/lrn en prnderau con -

un minirno dl? 3 afíou Clí' E!Gtolilr?cidas y cun una población de n:icate -

del 100%. 

No se cuentu con ning6n estudio parn calcular rentabilidad de una -

empresa ganadera, pcru se presume que ~utu es alta. 

3. Infraestructura y cornercializaci6n. 

Las explotaciones de ganado bovino en el estado de Quintana Roo, se 

encuentran catalogados b6sicomE:nte como axtcnsivoa, en donde el hato 

QCiiiüdcrn :1::: ge:: a :!8 i;J~t=!ec!~nnc: f11nr1."":ir;iflnt.Al P.8 ds:: estabulación coma 

son corrales de manejo, so~brencierae, silos, salas de ordcfía, baHas 

garrapaticidas, etc., siendo pocos los ranct1os r¡ue gozan de instaJ.a

ciones completas, pese a r¡ue las tierras de esta entidad tienen una 

vocaci6n ganadera por encontrarse en el trópico h6rneda mexicano. 

Pudiérarnos dt!cir, r¡ue 8n la casi totalidad de ranchos uanaderos, la 

infraestructura se reduce al establecimiento cie los potreros que se 

inicia cor. E?l d;rnmontF~, r¡ue r;E? realizo, salvo escasos excer.cione!J, -

con hacha y machete. Posteriormente, se reali1a la quemo paro dejar 

el terreno preparado para la siembra,que se afect6a con material ve

getativo o bien con semilla al voleo. El proceso da preparaci6n del 

terreno tardo alrededor de ocho meses. 
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L<.J con~;i!rv;ición 1:!' limita¡¡ cflopeoa pt!ri.é1dl.cns, uin p1·lict1.ca de rc·..r:. 
tllizacii'.in, aplicución dr.! lwrbicidu:; o riego. 

El maneja do posLlzalee, cnLendido como la pr{¡ctlca de rotaci6n de 

potreroc>, Sl' rP.uli;:o, uunqur! en forn¡¡1 inadecu<.1r.Jn, determinando s11 -

subaprovcchmnient.c1 o deteriuro. 

No existe un prourumo de mcjor~mienLo gen6ticu en el estado y loa -

r1iveles rlc utilizac16n de inseminación artificial son minósculoa. 

Las pr6cticas zoot6cnicas de adminiutración, como utilizaci6n de rP. 

gistros de producción, gP.nealÓgicos, contables y calcndarización de 

labores y horarios, son ignorados. Esto tn1cr.! difícil o r:<1si impo~;l_ 

ble la evaluación f inonciern de la empresa y lo detecci6n temprone 

de problemae repro~uctivoe o sanitarios del hBto, adem~s de la pér

dida cte horas-hombre y la desorganizaci6n interna que produce. 

Debido a la escasa oferta, el producto ea destinado para consumo, r:~ 

nelizándolo a los cinco rastroG que funcionan en el estado, paro lu.s_ 

go ser djstrlbuidoe a los expendedores. 

La cornercialiiar:i6n del ganado bovino en pi6 presenta una organlza

ci6n poco compleja debido a que prácticamente no existen intermedi~ 

rios. 

Dentro de este nistema de comercializaci6n, la compra de ganado es -

irregular porque, en la mayoría de los casos, el productor le vende 

directamente a los carniceros locoles que compran de acuerdo a las -

necesidades del mercado, no conservando un nivel estable de ganado en 

inventario por insuficiencia de capital de trabajo. 
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De nt:Ut!I'do n Ja dl?finir.it'in de clu!;l:;; induutriales, DC! tiene lu ui-

gul Pll l;r• C lo~;.i f icflC ÍÚll: 

- 2 0~1 Matanza dr. ganado 

- Inm1r10 indtwtrial: Gun<1do en pié 

Ex is ten e in en ros t. ros p n r a e 1 B a c r i. f l. e i o y l1 r~ ne f i e i o de 1 g o nudo b o -

vin11 1c1n pié, .iocnlinidor; en Chetum<Jl, Fl!lipe Carrillo Puerto, Con1-

mel, Célncl'm e J slEi Muj1~1·r.r.;, de ln~i cuall?s ún icamcrn te los tren; pri111g_ 

ros cuentan con el loc<1l y equipo suficic!ntes para llevar a cotJo 

suo l'urtc ioner.J con ef ic ienc :i a. 

De los cinco rastros con que cuento el estullo, se consid11ra qut! únl

Cl'lmr!nte el de Ciu?tuma! ho oprovecharJo, a nivElr~s ar:r.ptnlileo, su cap~ 

cidad inotalada. De lon restantes, el locnlizocto un felipe Corrillo 

Puerto y Cozumel utiliza aproximadamente 603 de cu capacidad instal~ 

da. Los rastros de Cancún e Isla Mujeres se encuentran a un nivel -

tecno!6gico insuficiente, trabajando con sistemas rú~ticos de matan

za y en condiciones sanitarias inadecuadas. 

4. Condicionco en el abastecimiento oc carne vaGu11<:1 e11 lu :e.u11<i Je 

Tult'.1m-Cancún. 

La demanda de este producto se caracteriza por una elasticidad-lngr~ 

so mayor o 1, ya que a medida que aumenta el ingreso, la demanda 

tiende a incrementarse. Este hecho, aunado al constante crecimiento 

de la poblaci6n, provoca una demanda siempre creciente. 

Esta demanda y la incapacidad que se tiene en la zona para satisfa

cerla, hace que el alza del precio. de este producto aumente para el 

consumidor por encima de lo tasa general de inflaci6n. 



Tomando lon p•HÚ1111_:Lru!; 1c!Jtut1l1:cidnn piirél Pl cnnn1Jrno .LJJ'.2: :.:..GJ.!JJ:!! clt? 

la zona, se est.l.m;1 unu dP.m<111ll;1 riar<J l'l Ór(!U dt! r:utudi.u,1Jt• '.J,Gl+l1 tn 

n e l atlas p n r ü t7 1 u i 1 n d e ~ 9 e L\. S i n r. 1;, trn 1 q o , 1 u ti 1• rn u 11 d o E' 11 t re 1 a p o -

blución tiu11de u di.!;minui1· por el enc;1r1?cinie1itn co11stu11l.t! rlC! la cnr 

ne, que c;ad<1 \IC!Z !.ic vuelve mÚ!i rara l'll lo diet¡1 c.:otidi;:irn? rlP. la gen

te di?. bajos i níJrP.!;[1';. 

La producci6n del areu no ea significutiva p~ru abastecRr el mercado 

principal que se concentro r.·n lo ciuclac! de Canct'.1n. Lo ~iunridería en 

loo ejidon se desarrol.lo en condi.cion1?r.; técnica?; muy defir.ientes,cl:i

tlo que los arios todr_:ros son de uso coir.{111 v lar; <rnimul.lls (lll prop iedarJ 

particular, lo qul! le confiere á J.a explotación 9anadera un carácter 

extractivo. 

A6n cuando se han hecho esfuerzos innegables poro fomentar la gano

derla en lo zona, las carocterlsticas generales cie este sector se 

pueden considerar co~o las de un sector embrionario, incipiente, con 

métodos artesanales en la crio, sin que a la fecha existo la mlnimo 

tradición rionodera ni esper:iallzación en cria o engorda intensiva

y tecnificada. 

Los coeficientes de agostadero promedio en lo región· son de menos -

de una cabeza por hectárea, lo que le imprime el car~cter de ganad~ 

ria extensiva, u base de pastos naturales que prevalecen en el área, 

a más del forraje de cana can urea que se empieza o desarrollar ca

ma complemento en época de secas. 

Los hatos ganaderos de la Unidad de Producción Agropecuaria de Tem

poral III del estado de Quintana Roo, que comprende los municipios 

de Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, f!enito Juárez v Cozumel, de su su

perficie totol de 8?1,G92 hectáreas, 61, 131 hectáreas (?%) están dP.§. 
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tina d mi n l a g n n m'" rí a v !J r u ll 11 e<? n 'J '; '.i 1. o ne 1 íl il <H; de e o r n r. r. n e m1 u l n J 

ufío, ser¡Ím lw ,l1!f'<1Lura UPl i'J'tH¡rnrr:<i tfl' Plunr.;;cí{rn rJl1 lci Sl\flH, r¡u1: 

consigna la exiuLl'.r1ciu Lit' 11,,~;un c¡1lJcLnB de bajo r!:!gistro. 

5. Drr.nes de abanto. 

El abastu de ganado en pi6, que llega a los raatroe de Canc6n, Cozu

rnel e IelEJ t·1ujerPr:, pi·ovi.enc principoln:r"nte de lou e~1LmloG [Je Vucil-

tán, 1ab<1oco v Cwnpr:r:tw, v r:r1 menor prnrorción, de lus r!ntidades de 

Chiopaa, Veracruz y Puebla , !:!ntre otros. 

El análisíu co111p8r<11.ivo t.lc los casto[, demueDtra que resulta mún liar!!_ 

to movilizar el ganarlo en canal y vluceres de alto valor, deode la -

zona de producci6n hasta loe centros d~ consumo, que realizar la mo

vilizaci6n del animal vivo. Según c6lculos de la Subsecretaria de -

Ganadería, un trallcr carga nueve veces m6s carne, que un cami6n de 

la misma capacidad can animslcs en p16. 

En cuanto a las mer~as, el ganado, dependiendo de la distancia, pie~ 
~] ,_,1~jP. SI np trRnsnorta le carne en canal, en 

condiciones adecuadas, las mermas son mínimas. 

De ·aquí que la cornD en r;anal que ne introduce a la ciudad dr. Ca;1cún 

provenga principalmente de: "Frigorlfico y Empacadora de Tabasco" V 

"Empacadora Tcbasco", que ae localizan en lo ciudod de Villaherinosa, 

Tabasco, y en menor proporci6n del "Frigorífico Chiapas", de Arriaga, 

Chiapas. 

Son varios los hotclen del 6rea de Conc6n, que para abastecerse de 

carne, introducen canales seleccionados por medio de camiones con -

sistema de refrigeraci6n, de la companla FRISA. 
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No GE Lrnpcr;111 cnl'1llio~; !i 1 rJ11i.flc;¡t\von en el cilf.ltl,lll:i lle olJotn rle cor

nr. en el Órc:1 (>i no c;1• 1:«1F•l.Ji¡¡ J¡¡ cr·1trucLur:1 ch~ pr[)[h1cción qul? opcru. 

Las posilJil icJ:1deo t1r! 1:'::•1Liio estún lHJG<iLi.ir; ren que oproximadarnr.nte el 

15% L1l! lEl r;up"rr le ir? tlr: l úrcü qul! in tecp«:n los municipios de Den i to 

.. lu{1rt:z 1 r.ozur11cl, I:i]1J t·:ujcres v L{1zoru C~
1

1rclt1 no3, prPsPntan vucoción 

gonndcra, f!ll r~J la, t\e Lt'l1E:rse ílíl~~t0!3 in1.Jur:idos, GPrÍu posjbl12 tener 

un h<Jto de nr'rox\maLiui,icntc 32 r;ii l cntJcz::1!.i li[? vacuno con l<:n; que se

ria factible ofrecr:r :d l:onsLW•D G3D toncL1rl!ls ne corne y vísc1~ras. 

&. Sr.mblonzn cconór'lic<i dP ln c>:plotr.1ción c:;nnadern porcina. 

Lo producción de carne de cerdo represento una actividad importante 

del subsector pecuario, que se ha incrementado lentamente hasta 1975 

por la falta de inversiones en esta 6rea, la Gorencio de apoyo téc

nico, la ausencia de cr6dito y la insuficiencia cte vías de comunicg 

ción. 

En el periodo 1976-1980 se observa un d6bil incremento en la porci

cultura, debido a la utilización de una mejor tecnologia, la canalJ. 

zación de peq~eRos apoyos crediticios, la disposición de mayores y -

·mejores vias de comunicación y principalmente, debido al interés de 

inversionistas particulares y ejidotarios. 

En el estado de Quintana Roo predomina la roza cte cerdo criollo,sien 

do mínimo el n6mero de producción de razas seleccionadas, como Duroc 

Jersey, Hamshire y Vorkshire. 

Existen en el estado sólo seis granjas porcicolas localizadas: dos 

en Chetumal; una en José Ma. Morelos; una en Chunhuhub¡ una en el 

ejido San Lorenzo en el municipio de Lázaro Cárdenas, y una a lo al-
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tura del kil6mPtr·D ?11 de ln carrctcrn Canc1ín-1·16r1rJo. La poblm:. ¡{111 -

p ore i n o I' n e s to s f! ¡; t..-1 b l e e 1 m i en to fJ nc1 v n rr1 {1 !:I u 11 n de l n ~; 1 , 2 O O v i , . 11 - -

tres. 

La mayor cantidi.ld ele gnm1du porcinn criollo ~•t' localiza en el medio 

rural, l'Xplotbndosc a nivel familiar y con m~Lodos r6sticos. Lo pll

blaci6n porcina en los 6ltlmos aAos del periodo 1976-1980, se puede 

apreciar en el cundro siguiente: 

UNIDAD DE 
PRODUCCION 

TEMPORAL I 

TEMPORAL II 

TEMPORAL I II 

T O T A 

CUADRO No. 17 

ESTADO DE QUINTANíl ROO 
PDBLACION GANADERA PORCICOLA 

1976 1977 1970 

18,900 18,900 18,900 

17,200 17,280 .17,280 

17,820 17,820 17' 820 

L,- •• 511 1 000 54,000 54,000 

1979 

21,500 

16' 520 

20,980 

59,000 

F~ente: Programa de Plane2~i6n de la Producci6n, SARH. 

1980 

22,500 

·17, 220 

211 780 

61, 500 

En 1976 el volumen de la producci6n de carne de cerdo fue de 365 t~ 

neladas, paro llegar a 2,492 toneladas en 1980, lo que significo un 

incremento medio anual de 61.6%. 



El valor de lü producción en 1'J77 registró un incrl!munto du 3f1G% con 

res¡il:!ct.o a 1975. En 1'J78 no llul1n incrl'mr!11i.o. [11 1~179 t!sl.t' rue dPl 

17% comparado con 197íl. En 19UU alcanzó un ~3% dP in~remunLo con 

respecto a 1979. 

Lü madurez uexual y el completo desarrollo se alcanza en 6pocns muy 

variobles, influyendo t!l entorno geogrfifiL·a, la olimentoción, ra2a \' 

monejo que tPngan loa animoles. Se puede considerar ~ue el macho 

precoz modura sexualmente a los siete meses y la hembra a los o~ho. 

Loo marranos alcanzan su grado óptimo paro comerclalizorsr a lon 

cuatro meses de edad. 

El rendimiento físico de la producción porc!cola es casi del 95%. De 

ella se aprovecha la carne, graso, vlsceras, etc., siendo mínimos 

los desperdicios, lo que no ocurre con otra especie enimal. 

?. Infraestructura y comercializaci6n. 

Las granjas tienen instalaciones modestas, reducidas en su mayoría, 

construidas de cemento y techocias con 16minas de cart6n, algunas de 

ellas con sus divisiones para separar o los cerdos por edades, fal

t6ndoles drenaje, piletas, postes protectores, etc. Los adelantos 

tecnol6gicos en este subscctor permanecen al margen. 

Es recomendable que las instituciones relacionadas con la porcicul

tura incrementen sus esfuerzos y brinden una mayor asistencia técnl 

ca para mejorar la colidad y el volumen de la,producci6n porcícola. 

la producci6n que se obtiene en la entidad es para su autoconsumo, 

que porte de las necesidades de la demanda actuol, raz6n por lo cual 

se importa m~s de un 80% del consumo total de otros estados como:Mi-
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choucó11, Cnmpucliu y Yur:uU111 1 untre u1;nrn. 

Cornen:i ;¡] i zoción. 

la proclur:ción pnrr:ina: un;_¡, en el mecJio rurnl. Y. otra C'fl E!l urlrnno.En 

la pri1111~ra el prriclucto nr• vende dirc•c tam;,nt1! ul consulllidor, y en l;:i 

segunrJo, el proclur:t.or vi~rnle ol int1•rr~erllario; é!Gte o su nvez, Al 

abastecedc1r, y d1~ oll í pDnri nl confH11:1irJor f innl. 

La producción locnl y la i mport.ada f;C' consume en fresco, sin pnsor -

por ninQÚn proceso industrial. 

Existen cinco rastros poro el sacrificio y beneficio del ganado por

cino en pié, que se~ localizan E?n: Ctwtumol, Felipe Corrillo Puerto, 

Cozumel, Isla MujBres y Cancún. Los tres primeros cuentan con un lE_ 

cal y equipo suficiente paro llevar o cabo sus funclones eficiente-

mente. 

De la capacidad instoloda se utiliza únicomente un 55%, debido prin

cipalmente a problemas de obasteclmiento, causado por la dependencia 

de materia prima de este suhsector. La producci6n porclcola local 

cubre solamente cerca del 20% de la demanda total. 

8. Oondiciones en el abastecimiento de carne porcina en la zona. 

La demanda popular de este producto es comparativamente elevada, ya 

que forma parte de una gran variedad de platillos regionales. 

Su alta aceptaci6n en la zona, hace que la demanda sea constante Y 

no dependa de par6metros como el ingreso; ya que su requerimiento es 

tal, que la cría de cerdos forma p~rte del llamado "sistema de aho

rro" de la poblaci6n rural, por lo que su cría y engorda es de baja 

calidad y, en gran parte, pura el autoconsumo. 
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01~ ocucrdo r.nn los rcqi:d.raG Ll(!l Inr;tit.uto rJücio11<.1l dP. Invp¡;l.l1JaCit1·· 

n r. s A Q r í c n 1 clll y e 1 Cu 11 ~.• ! : jo N o e i o 11 u l d e l: i r• ne i n y T 1: e no l a g í n , u J e ll n -

aumo nnunl rior nerson¡1 E?l1 lo regiún, eos lle 111 kiluurnmos. f'¡1ra la -

población estimada de 1'Jéll3, Ge tendría 1Htll dP.m¡rndn a¡irnxi111mlu de 

2,100 tonclucius, lo que equivale a pasur por el ru~tro o m~s da 24 -

mil cabezoi> de porcir1os. 

Lo producciClll cn el Úrr•u can dr•,;tino ol 111t~rcado, es lin1itmh1, y aún 

cuando en t.nd<J la uniciud de producción oqropecuari¡i que co1nprt:!nde 

los municipios de Isli1 t'1ujereu, CoZL1mE?l, Lúzaro CÚrdPmis y BPnito 

Ju&rez, censaron 21,7DO cabezas, 6stos son de ganadu porcino de bajo 

registro, de explotación familiar y con 1116todos r6sticos. [n general, 

con destino paro el autoconsumo en fechas de celebración saílaladas -

para la familia extensa. S6lo ante una necosidad orremiante, el ce~ 

do es transformado en merconc{a con destino al mercado local. 

Se estima que aproximadamente el 25% de las existencias registradas 

ven con destino al rastro de Canc6n para su sacrificio y venta, lo -

que equivale o unas 400 toneladas de carne, que cubren apenas el 12% 

de la demanda de la zona en cuestión. 

En general, se puede decir que el ~rea que nos ocupa, produce anima

les del tipo llamado "cerdo criollo mexicano" deecendiente de las r~ 

zas ib6ricas importsdos durante la Colonia, notnbles por su rustici

dad y por una calidad y rentabilidad bajas. 

9. Drenes de nbasto. 

El abasto de c¡¡rne de cerdo para el área, sigue los mismos patrones 

que para el resto de Ja entidad. Los animales se introducen en pi~, 

procedentes, principalmente, de los estados de Michoacán, Campeche V 

Vucatán, entre otros. 



1\ 1 i g u u l q u l' c o 11 la e ar ne tli·• re u , 1 un uro 11 d L' n l 1 ci t E' les i n t ro tl u ce n l n 

carne q1w rl!quli;r1:n en conul, ele t?>:cr:lente cnlitlc1d, por medio th! c¡1-

m 1 o ne s e o n o i s t t • 1~1; 1 rJ e r l? f r i q " r a c í ó n , p r n c C! el P. n t r! s d e J o 1 i ~;e o , M í e h n n -

cfin o del rastro rle FP.rrP.rla del Dlntrit.o Federol. 

Una de lus ¡iroblc:1,·on t¡tH! ~;1! prl'sPntcin r2n el ntiosto de! este tipo dt~ -

carne eG que, frec1JC!ntem12ntl: 1 en la~J ;:onu~; rur<JleG Ge l'l'ulizo lo ma

tanza ele rn<Jnera r.lunrJE:st.ina; o vece,;, de anlm;ileH enfcrrnus que se p_g_ 

nen u l<i vento en pequefias r.omunidudr?IJ sin nin[IÚn control. sanitario. 

10. Semblanza económica de le producción avícola para carne. 

La carne de pollo es un alimento de ulta consumo en la dieta de lo -

población, que significa uno de las fuentes principales para obtener 

proteínas de origen animal. 

En lo que respecta al volumen y valor dt! la producción en el estac.to 

de Quintana Roo, se alcanzaron 70.2 toneladas en 1975 y 348.5 tonelQ 

das en 1980, representando valores de S 1'755,000.00 y $ 15'355,00~DO 

para los mismos aílos.• 

Las zonas productoras en el estado son las mismas que se dedican a la 

producción de huevo en los granjas Campi. Existen otros poblados y -

granjas pequeílas, repartidos en toda la entidad, principalmente en las 

siguientes zonas: 

- Municipio de Othón P. Blanco 

Unidad de Producción Agropecuaria de Temporal I 

Distrito de Riego 112 (Río Hondo) 

En estas zonas, el total de pollos de engordo eo de 100,000. El res

to del estado posee una población de 35,000 pollos de engorda. 

• Pesos no deflactados. 



EST~ TESIS NO DrBE 
SAUR UE LA Bi8LIUTECA 

7';) 

El l?Btado de Q11intono !!no product! onunlml!nt¡~ 305 to11elrnlos dL' corn1~ ele 

pollo, tomon¡Jo l'll cuent<i los ov11r: rlL1 

1,800 pollos uemonales. 

El precio no E:!stá regido por nim1t'1n tope L!mlo por lu SE:!cret<.1ríu de I!J. 

dustria 1J Comercio, clellido a lor; curacterlr~.\.icas qu1! prenrmtu Bu vl:!n

ta. El vendedor que obtiene el producto 1Jr. rnoyoril>tnu, venrJe L!l po-

llo por piezor;, dl!terminondo apro>:imndarnl!nt1! el pn!cio rh! codo un.;1, 

las vísceras ue venden aparte o con el pollo entero. [~;te tipo de m11 

nejo del canal, determi11u dif'en~ncius entrl! l:urla pallaría y lon dive,E. 

sos mercados. 

La engorda di:! pollo, en cualquier explotación que sE:! haya habilitado 

como negocio, por pequefí<J que sea, rJe!Je dL1rnr, si. los m1imales son 

alimentados con productos balanceados, de 2 a 2.5 meses. 

Los pequeños v grandes productores adjuntan aetas ciclos a su capaci

dad econ6mica, de acuerdo a la que sea m6s redituable. Existen pequ~ 

fios productores que se dedican a engordar 1,000 pollos cada dos meses 

y otros cada mes. De est<1 manera, se tiene carne de pollo en cuul- -

quier época del año. 

Se estima que el rendimiento económico por unidad es de 100%, por lo 

que el negocio de pollo de engorda establecido es reditunule y es fa~ 

tible de promoverse en pequ~ña y mediana escala. 

La tecnología y lo asistencia técnica sólo est8n al alcance de que 

las puede pagar. Las empresas con capital invertido, que asciende a 

varios millones, tienen su propio departamento técnico. 

Los pequeños productores utilizan material del lugar para la constru~ 

ci6n de casetos, y otros más avanzados ya construyen sus inetalaclo--
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neo según nu CJXperi.encla y crrnocimll.!11 ton. 

El boncu ~.;ol.amrml.c? prest<1 1!3. cHnero, uin 11inQun¡1 aslstencia t8cnir:u, 

por no ameritar al monto del cr&dito ninguna ayuda y por carecer ae 

recursos t6cnicos. 

Campl trae pollo empacado du su planta procesadora de ollmentoH en -

M6rida, venda a mayoristas sus pollos criados en el estado, en vjvn, 

por peno. El mayorista lo mata y lo Pxpende en el rnercmlo. El pt!íjll_!l 

ño productor lo vl'.nde a aus cllentes l!ll la zonLi, en pjf!, o bien, .l.u -

mata y expende directamente en el lugar, o lo trae a loo centros da -

consumo. 

No se tienen datos respecto al pollo producido en la entidad debido o 

la inexistencia de un rastro municipal. La matanza de pollos existe, 

pero al ser clandestina, se ignoro el lugar y la formo en que se rea

liza el sacrificio. 

La capacidad de producci6n en el estado as estimada, ya que no cono

cen los programas de manejo ·y repobloci6n de las granjas productoras. 

La empresa Campi trabaja a un 80% de su capacidad, mientras que las 

granjas ejidal~s lo hacen con programas eatablecidos por BANRURAL y -

la SARH, aprovechando un 60% de la capacidad instalado. 

11. CondicionCJs en el abasto avícola. 

La carne de pollo es un alimento que se puede preparar en forma muy -

veraáti 1, y tiene una gran demando, . sobre todo paro la dieta urbrina. 

En las zonas rurales es frecuente poseer oves para el consumo fami-

liar, sin ninguna atenci6n. 
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La demanda da ante tipo da carne na concentra principulmente en len -

zon•rn urbnnu~;, dt! nquí r¡ur: lu t.:iud:id de Cn11cún 1 uea el princ.i¡rnl cer1-

tro de consun10 en el úrea consirlr•rada. 

Paro la zona :.e estirni1 un consumo rrE.E_ cfi:1 iJ~ entre 16 y 23 kilogramos 

lo que implicar6 una demando de unas 4,500 toneladas de carne para -

191.lB. 

Seg6n las informaciones de la Secretaría de Agricultura y Recursos H! 

01·rn'1licos, lu unidud ele producción ngropecu0ria de los municipios de 

Isla Mujeres, Oenito Juóraz, L~znro C~rdenos y Cozumel, producen unas 

200 toneladas al ano. 

Actualmente estos datan no representan la situaci6n real, ya que los 

administrativos de Campi, informaron que solamente ellos est6n pro

duciendo 18 mil pollos semanales. Multiplicados por 1.5 kilogramos 

que es el peso promedio en canal, resulta una cantidad de 27 mil kil~ 

gramos, que por las 52 semanas del ano, ee igunl o 1,404 tonelodae.De 

6sto se deduce que las estadísticas son deficientes, lo que impide h~ 

cer un diagn6stico preciso, existiendo lagunas en la captaci6n de la 

informaci6n. 

12. Drenes de abasto avícola. 

Se estima que el abasto de este producto en el 6rea en cuesti6n no -

presenta problemas, ya que la empresa Industrias Avícola Campi, es la 

encargada, en especial, de surtir la demanda que se tiene y cuando -

las instalaciones de la zona no se dan abasto, entonces refuerzan la 

línea de abastecimiento con la planta del municipio de 0th6n P. Blan

co o de la Mérida, Vucatán. 
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La Planto de Alilllt!nt.os del SurestD, pr:rteneciente a Compi, es lo q•ll! 

ourte a trns stmil.urics de Qui11tam1 Ron y, si tir!ne algún exc·ed1-rnt.c, los 

vende al público. 

CUADRO No. 1El 

ESTADO DE QUINTANA ROO 

VOLUMCN Y VALOR DE LA PllDDUCCID~J DE CARNE DC POLLO 

AÑO 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

VOLUMUJ OC 
PRODUCCION 
TONELADAS 

70.2 

105.0 

120. 1 

1711. o 

3118. 5 

Fuente: Anuarios Estadísticas, SARH. 

LA VALO!l DE LA 
PRODUCCION 

MILES DE PESOS 

1,755 

2,625 

3,600 

7' 134 

16,379 

Los ~equeAos productores son los que a veces tienen problemas para s~ 

tisfacer su consumo de alimentos balanceados. 



13. Semblunz;.1 12con6mica dt~ lu producciún de huevo. 

Le pl'oducclón dr! huevo co insuficiente pura cubrir la demanda exln

tente En el l.'studo de Quint<Jn<.1 Hoo, ne ticrw que importar cuntidn-

den oignifir;ut.ivas de utras cnt.illudcs, ¡irinclpaln1L•r1tc de Yucatón. 

03 

Sin embargo, es senoiblü el incrrmunto en la producci6n de huevo 

que se estó rcriistr¡¡11do en el estado. 

La zona de mayor producci6n se localiz~ en cl municipio de Dth6n P. 

Blanco, donde se pncuL?ntra la capi tol del estoclo, Che tumal. Esto -

zona ee importante porque cucntu cun la Industria Avícola Compi. 

La zona que ocupa el segundo lugar es el municipio de Benito Ju6rez, 

donde se encuentra la explotaci6n ejidal Alfredo V. Bonfil; y el teL 

cer sitio lo ocupa el municipio de Cozumel, donde se localiza la 

nueva granja ejldal Lic. Jes6s Hartinez Roes, habilitada en 1980. 

Estas zonas productoras corresponden a las Unidades de Producci6n 

Agropecuaria de Temporal I y III (cuadro No. 19). La Unidad I per

tenece sl mun~cipio de Oth6n P. Blanco y lo Unidad iii a los munici

pios de Benito .luárl'.!z, Cozumel, llÍzaro Cárdenas e Isla Mujeres. 

El aumento de la producci6n de huevo en la entidad, presenta incre

mentos positivos, pero son insuficientes para cubrir la demanda to

tal del producto. 

Se establecen programas de reposici6n de pollo cuando termina el c! 

clo productivo del lote. La gallina rompe postura a las 21 semanas 

de vida y su ciclo productivo dura· aproximadamente de 10 a 13 meses, 

alcanzando el pié de producción a los 2 ó 3 meses de haber roto post1Jra. 



UNIDAD DE 

TEMPORAL 

TEMPORAL III 

1975 
VOLUMEN VALOR 

TO~J. MILES 

CUADRO No. 19 

VOLUMEN V ~ALOR DE LA PRODUCCION 

DE HUEVO 

1977 1978 
VOLUMEN VALOR VOLU:";::r; VI'iLOii 

$ TON. MILES $ T01'J. 1·1ILES s 

714.5 13,575.5 714 .5 13,575.5 835.5 15,875.4 

329.5 5,260.5 385.4 7,322.5 

1979 
VOL U~·~'.: i1! IJALOK 

TOr:. ¡.¡¡LES S 

870.6 19,153.2 

401.4 8, 830.8 

TOTAL ..... 714.5 13,575.5 1,044.0 19,836.0 1,221.0 23,199.0 1,272.0 27 ,9EJ!r.O 

Fuente: Programa de Planeeción, SARH. 

19EID 
VDLU:-';:::J VALOR 

TON. MILES s 

1,219.0 26,818 

712.5 15,675 

1,931.5 42,493 



Lna vendcclorr.s cornu f:rJrJl\SUPO cnmµran 1~1 lluevo dirt!Ctument.11 a Méxi

co, lo que no afecto el precio de vento por eatur determinado por 

la Secrr.~tarLJ ele InrJuatria v ComercirJ. 

Exioten otroo Factores que ufr.cton lo rraducci6n,como enfermedadeo 

o fallas C'll el rn•lllcjo, pero t!l de mayor impar tnncio es lo d if icul

tad para obtener alimentos. Estos problemas ataílen directamente a 

los prorluctnrr.s. 

El rendimiento de producci6n de huevo en la entidad, esté en fun

ci6n con c:?l abasto rh! nlimento balance;:ido y su pn~cio. En !:!l estg 

do no existe! una producci6n suficiente d!:! granos ni se tiene la ca 

pacidad de almacenaje necesaria paro asegurar la cantidad de lo 

producci6n, lo que fomenta la especulaci6n de alimento, reflej6nda

se eate praceea en el rendimiento de la praducci6n. 

Por las caracteríeticas de la explataci6n avícola en Quintana Roa, 

solamente se menciona la Industr!a Avícola Campi, que tiene todos 

los eslabones de la cadena de producción: alta calidad, tecnología 

y aseaaramienta técnico particular. Cuentan can su propia planta 

de alimenta, olanta procesadora, as1 coma transporte y una fuerte 

administraci6n. 

La asistencia técnica de la granja Alfredo V. Banfil, fue proparci~ 

nada par el BANRURAL. 

Camercializaci6n. Se abastece 6nicamente al mercado interna que 

abarca la ciudad de Chetumal, Carrillo Puerto, Dzinché, Morelas Y 

Rivera rlel Ria Honda. Las ciudades de Canc6n, Cazumel e Isla Muje

res, san abastecidas por la granj~ avícola localizada en Alfredo U. 
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Bonfil, por Campi de M~rida y por CONASUPO ~ue trae el huevo deade 

la ciudad de M~xlco. 

La comercializaci6n abarca a mayoristas y venta directa al públi

co, en los locnles especializados de la misma rama. 

14. Comercialización y condiciones de abasto del huevo. 

Le demanda de huevo para plato, por sus cualidades nutritivas, as! 

como por su sabor, es de gran importancia para cualquier tipo de -

dieto. 

El huevo comercial varía de acuerdo con la especie de gallina que 

lo produce. Su peso es de 50 gramos en promedio, y la demanda para 

el área en cuestión para el año 1988, se estima en 2,700 toneladas, 

tomando como base un consL1mo per c6pito de 18 kilogromos que es la 

cifra calculada por el Instituto Nocional de InvRsttgaciones AgrÍcR 

las y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

En el área de influencia del corredor turístico Cancún-Tulúm, la -

Unidad de Producción iemµu,:dl III, ¡:;;;:;duce .. --- 750 taneledRs rlP -

huevo anuales, que no son suficientes para cubrir la demande de la 

zona. 

los principales centros de consumo, como lo son las ciudades de 

Cencún, Cozumel e Isla Mujeres, son abastecidas por la granja avÍCR 

la localizada en Alfredo V. Bonfil, por Campi de M~rida y por CONA

SUPO que introduce huevo de la ciudad de México v de Tehuacán, Pue

bla. 



CONSIDERANDOS ADICIONALES V 

RECOMENDACIONES. 
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CONSIDERANDOS ADICIONALES Y RECOMENDACIONES 

De lo anteriormente expuesto se puede establecer como corolario, al

gunos acciones que tienen que promover los municipios de Benito JuG

rez y Cozumel, nnte las autoridades estatales, federales y las Seer~ 

tarías de Estado corresponctientes, para hacer frente a los problemao 

que se presentan en el proceso de abasto de loe productos agropecua

rios básícos,como: 

I Designar áreas para el acopio, recepc1an y dietribuci6n de cerea 

les, de fácil acceso, que permitan la lnstalaci6n de dispositi-

vos de carga v descarga, la misma que la construcción de almace

nes adecuados o las condiciones climáticas de la zona. Las áreas 

aledonos de ia ciudad de Canc6n parecen ser favorables para su -

instalación; un análisis de ordenamiento urbano podría confirma~ 

lo. 

II El transporte de mercancías y de personas se vería ampliamente -

favorecido con la realización del proyecto ciel ferrocarril Vall~ 

dolid-CancGn. La selección de la u6icación de la terminal debe 

obedecer a una ordenación lógica del suelo urbano. 

III Las estaciones experimentales del Instituto Nacional de Investi

gaciones Agrícolas, deben intensificar las investigaciones sobre 

·el mejoramiento de semillas y para la adaptación de otras varie

dades para la zona, co~ el objeto de lograr un incremento en la 

producci6n. 

IV Es conveniente establecer líneas de crédito más expeditas para -

que los créditos lleguen oportunamente a los campesinas. 

V Deben instrumentarse programas de extensionisma agrícola, de 

acuerdo a las particulares condiciones del entorno. 
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VI Pm·a el árP.a que nas ocupa, diseñar e implementar pragrarnaA de 

cultivoe forrajeros nativos o de nueva introducci6n, para corte 

o pastoreo directo, orientados a utilizar las superficies actual 

mente alteradas y a obt~ner una mayor disponibilidad de alimen

tos para animales. 

VII Incrementar los créditos de refacci6n y avío oportunas para la 

cría y engorda de gEJnado bovino, y para la dataci6n de la infr!!_ 

estructura mínima necesaria en las unidades ganaderas. 

VIII Instrumentar un programa encaminado a adiestrar a los ganaderos 

del área en las prácticas zootécnicas, en la cría y manejo de -

animales, así como en los principios básicos de sanidad animal. 

IX Establecer un programa de inseminaci6n artificial para mejorar 

el ganado existente. 

X Acelerar los programas de investigaci6n animal sobre reproduc

ci6n, nutrición y epizootiología, como: 

1) Utilización de subproductos de la industria azucarera, -

i::o111u b!:lgacilo y caña parada, para su emplen P.n corrales -

de·engarda. 

ii) Crecimiento de becerras en potreros mixtos, capacidad de 

carga, intensidad de pastoreo, rotación de praderas, háb..!, 

tos de· pastoreo, consumo voluntario y digestibilidad. 

iii) Evaluación de vacunas comerciales contra el derriengue.Se 

requiere ya un rastro TIF en Cancún, con capacidad de sa

crificio, refrigeraci6n y congelaci6n¡ para bovinos, por

cinos y aves¡ can personal capacitado para su buen uso y 

para que cumpla sus fun~iones según técnicas modernas de 

matanza. 
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XI La introducci6n del ferrocarril a Cancún, vía Valladolid, favo

recerá la introducción de ganado procedente de las zonas de al

ta productividad del sur del país, haciendo más efectivo v me

nos generosa el abasto del área considerada. 

·XII Se requiere instrumentar un programa de mejoramiento gen~tico -

porcino, con razas seleccionadas la mismo que acciones de asis

tencia t~cnica para el control genético. 

XIII Es necesaria establecer un programa para adiestrar a las produ~ 

toree en prácticas zootécnicas, en cría v manejo de lechones, -

así como en loa principios básicos de medicina preventiva. 

XIV Se requiere un control sanitario más estricta de los animales -

rústicos que se alimentan con excretas de cualquier procedencia. 

XV Con respecto a las insumas, el más importante es el alimento -

balanceado, el cual escasea frecuentemente. De aquí la necesi

dad de proveer la lnstalaci6n de una planta de alimentos balan

ceados de destina múltiple, pues se tiene la materia prima como 

es la harina de pescada, bagazo de caña v mieles incristaliza-

bles, pr~cedentes del ingenio "Alvaro Obreg6n". 

XVI· Es necesaria instrumentar un programa de asistencia técnica pa

ra los pequeños avicultores, sobre todo en medicina preventiva. 

XVII Asimismo, se requiere un programa para las pequeñas propieta-

rios, sobre transformaci6n alimento-carne, estableciendo los p~ 

rámetros Óptimos para los ciclos de producción. 
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XVIII La planta de alimentos balanceados de destina m6ltiple, loca

lizada en el firea de estudio, serla la soluci6n para abastecer 

continuamente a los pequeRos propietarios y no tendr~n que de

pender de las distribuidoras FLAGASA v ALBfiMEX, que frecuente

mente trabajan a trav6s de BANRURAL, que surte principalmente 

a ias avicultores que tienen cr6ditos de avío, por lo que es -

irregular el mecanismo de facilitacl6n. 

XIX Se requiere un rastra municipal de aves en la ciudad de Cancón. 

Actualmente no existe, y la matanza es clandestina, se ignora 

el lugar y la forma en q~e se realiza el sacrificio, y las con 

dlciones sanitarias de las aves. El rastro tipo TIF sería la 

saluci6n. 
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