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INTRODUCCION 

La joven historia de Quintana Roo como entidad federativa, a partir de mediados 

de los alios setenta del siglo pasado, va acompaliada del surgimiento de una 

actividad economica relativamente nueva y en constante crecimiento como es el 

turismo. Previamente, el entonces Territorio de Quintana Roo, se habia 

caracterizado no solo por 10 hostil que significaba su inexpugnable geograffa si no 

por su lejania respecto de centros urbanos importantes 0 medianamente 

importantes, ademas de una marcada ausencia de infraestructura elemental para 

el desarrollo de centros de poblacion en plenitud. No obstante y a pesar de todas 

las condiciones problematicas, la abundante selva tropical y la riqueza forestal, 

sobre todo de maderas preciosas y duras tropicales, hacfan del Territorio 

quintanarroense un aislado enclave forestaI donde las compaliias colonizadoras 

tenian el control de la produccion forestal, situacion que con el paso del tiempo fue 

menguando. 

Con la creacion del estado libre y soberano de Quintana Roo en octubre de 

1974, el gobierno federal impulso tres grandes proyectos buscando con ello atraer 

y retener poblacion en la joven entidad caribelia: 

a) El desarrollo de un proyecto de fortalecimiento de la costa como una frontera 

maritima importante con una actividad economica propia a partir del impulso a 

la creacion de cooperativas pesqueras. 

b) El impulso a un proceso de colonizacion en la frontera con Belice a partir de un 

programa de colonizacion de zonas de baja densidad mediante la distribucion 

de tierras ejidales 0 nacionales para el fomento y desarrollo de actividades 

primarias con 10 cual inicia un auge migratorio hacia la zona sur del nuevo 

estado, de personas de diversas partes del pais (Veracruz, Tabasco, 

Michoacan, Durango, Morelos, etc.). De esta forma se inicia la colonizacion de 

la ribera del Rio Hondo asi como el surgimiento de los Nuevos Centros de 

Poblacion Ejidal (NCPE), sobre todo en el municipio Othon P. Blanco. Asimismo, 

se impulso el desarrollo de la actividad agroindustrial estableciendo para tal fin 



un ingenio azucarero en la comunidad de Alvaro Obregon. No obstante, el flujo 

de capitales era raquftico. 

c) El impulso, en la zona norte del estado, al desarrollo del sector terciario 

mediante la economfa del turismoteniendo como epicentro al macroproyecto 

Cancun bajo el esquema de Centros Integralmente Planeadospor parte de un 

grupo de banqueros y con el apoyo del gobierno federal 10 que represento una 

importante contribucion en inversiones por parte de los tres niveles de gobierno 

y por parte de empresas nacionales y extranjeras. 

Si bien estas estrategias y polfticas de desarrollo son especfficas en cuanto alas 

actividades que en ellas se desarrollarfa, a partir de los alios 80 se comienza a 

hablar de una regionalizacion estatal mas en funcion de tres aspectos medulares: 

la zona de alto desarrollo turfstico, en el norte del estado; la zona de alta 

concentracion de poblacion maya, en el centro del estado; y la zona de 

neocolonizacion y de desarrollo agroindustrial donde ademas se concentran los 

poderes del estado y la frontera con Belice, zona sur. En ese sentido esta 

simplista regionalizacion reflejaba el desarrollo, diametralmente opuesto, de 

Quintana Roo en terminos de los beneficios y del impacto economico ya que 

mientras en la zona norte el flujo de capitales nacionales y extranjeros fue y sigue 

siendo constante, en la zona sur no solo no flufa capital sine que se habfa creado 

una zona poco atractiva para la inversion, a excepcion de los pocos comerciantes 

locales, y cuya economfa se estancaba de manera importante convirtiendo a la 

ciudad mas importante de esta zona (Chetumal), ademas capital de la entidad, en 

una ciudad "fayuquera" y de servicios burocraticos; en el caso de la zona maya 

(centro) el panorama era mas complejo convirtiendose, en parte, en una zona de 

expulsion de poblacion que buscaba en los centros turfsticos del norte alguna 

oportunidad de desarrollo a partir de trabajos mal remunerados y poco calificados. 

Este es el paradigma de regionalizacion que hoy dfa existe en el estado y 

que ha generado una marcada polarizacion intrarregional y una economfa de 

enclave basad a en el turismo de masas con una concentracion en la parte norte 



del estado donde se ubica hoy dia Cancun, la Riviera Maya y las islas de 

Cozumel, Holbox y Mujeres. 

Es pertinente no perder de vista que un aspecto fundamental que coadyuvo 

grandemente en el exito de esta macroregion turistica del norte de Quintana Roo, 

asi como el surgimiento de dicha entidad ha cia el escenario nacional e 

internacional fue, como ya se apunto con anterioridad, la conversion de territorio a 

estado libre y soberano, en 1974, y el despunte de esta naciente entidad hacia 

una economia dependiente del turismo de masas a partir de la creacion de uno de 

los mas importantes megaproyectos de desarrollo turistico a nivel internacional: 

Cancun. 

Esta importante region turistica logro posicionar a Quintana Roo como una 

potencia turistica en la region y como un modelo de desarrollo economico exitoso 

debido fundamentalmente a la captacion de divisas, a la genera cion de empleos y 

al flujo de inversiones -nacional y extranjera-; no obstante al exito economico del 

modelo turistico, de manera paralela se presentaron una serie de situaciones de 

contraste, muchas de ellas mas problematicas que de beneficio, como el creciente 

flujo de inmigrantes de todas partes del pais y de todos los estratos 

socieconomicos y profesionales, el establecimiento de un modelo de desarrollo 

urbana que fue rebasado por dicho flujo migratorio y que repercutio en el 

florecimiento de zonas marginales y en el empoderamiento de grupos de 

invasores que a la postre se convertirian en agrupaciones de colonos con fuerte 

presencia polftica, entre otros. 

Con base en 10 anterior, vale la pena selialar que el corredor turistico del 

norte del estado funciona entonces como un polo de crecimiento pero tambien 

convierte a dicha zona en una region polarizante; esto debido alas asimetrias 

generadas plenamente desde el norte con respecto a las zonas centro (maya) y 

sur de Quintana Roo. 

Otra perspectiva de las discrepancias en torno al desarrollo de las tres 

regiones de Quintana Roo se percibe en las diferencias de los beneficios 0 de la 

distribucion de la riqueza y de las oportunidades individuales y colectivas donde 

las asimetrias y desigualdades regionales se reflejan a partir de variables como en @Jll 



el ingreso per capita, la conformacion de la estructura laboral, los niveles de 

productividad laboral media, el acceso a satisfactores minimos de bienestar, entre 

otros. 

No obstante y a pesar de los contrastes interregionales en Quintana Roo, 

una de las particularidades de la zona sur es su gran potencial para el desarrollo 

de actividades en los tres sectores de la economia, aunque la tendencia actual, al 

igual como se dio a partir de los setenta en la zona norte, es la de impulsar de 

manera prioritaria al sector terciario mediante el desarrollo del turismo como 

actividad predominante. 

Lo anterior pone en evidencia el discurso oficial que gobierno tras gobierno 

han realizado, en el sentido de promover el "desarrollo integral" de Quintana Roo, 

ya que a la larga, los resultados demuestran que el turismo sigue siendo la 

prioridad y que el tan anhelado desarrollo integral es solo la eristica caracteristica 

de los tomadores de decision, sobre todo del sector publico. 

Sin embargo y a pesar de ello, ha existido la aceptacion por parte del propio 

gobierno de Quintana Roo acerca del desequilibrio en el desarrollo estatal basado 

practicamente en la dependencia de un solo sector economico, pero tambien 

existe el reconocimiento de que el turismo ha sido un importante mecanismo de 

captacion de divisas no solo para el estado sine para el pais. Por ello, y 

basandose en la impresionante tendencia de captacion de divisas, se ha 

impulsado el surgimiento de nuevas propuestas de desarrollo turistico para otras 

regiones de la entidad, tal es el caso de la zona sur donde se ha venido gestando 

el desarrollo de un tipo de turismo denominado de "bajo impacto" 0 ecoturismo 

pero que posibilite una captacion economica y una mejora en la calidad de vida. 

Bajo este "argumento" 0 "discurso" surgen proyectos como Costa Maya planteado 

como un proyecto de bajo impacto 0 alternativo al turismo de masas aunque hoy 

dia, las tendencias para la Costa Maya estan fuera de toda intencion de desarrollo 

turistico de bajo impacto y, por el contrario, se enfocan ha cia la reproduccion 

paradigmatica de un turismo de masas, fundamentalmente de cruceros y con 

proyeccion de centro turistico al estilo FONATUR, aun a pesar de que esta region 



costera se inserta en un ecosistema arrecifal que sustenta la iniciativa ambiental 

denominada Sistema Arrecifal Mesoamericano. 

Este ejemplo nos demuestra que, a pesar del reconocimiento de la 

problematica de dependencia sectorial y de la falta de iniciativas que, al menos, 

promuevan una intradiversificacion, se continua insistiendo en un turismo masivo 

que, efectivamente, genera derrama pero tambien genera problemas ambientales 

(perdida de playas, contaminacion de mantos acufferos, deforestacion de 

manglares, etc.) y sociales ya que a la vez que integra a cierto sector de la 

poblacion, expulsa 0 aliena a los mas. 

Aunado a 10 anterior, es pertinente selialar que las propias autoridades 

estatales, en sus tres niveles, reconocen la polarizacion intrarregional, la 

dependencia sectorial (turismo), la desigualdad social y la necesidad de dejar de 

afectar los recursos naturales. Sin embargo, la mayorfa de las propuestas para el 

desarrollo y de flujo de inversiones siguen siendo para el norte de la entidad y para 

el sector turfstico 10 cual, desde mi perspectiva, representa una gran contradiccion 

y un gran reto a atender y resolver, y muy pocas posibilidades para que las zonas 

sur y centro puedan tener un despunte que minimice la polarizacion existente, con 

respecto a la macrorregion turfstica del norte de la entidad. 

Con base en 10 anterior es posible analizar y comparar la crisis 0 asimetrfa 

del desarrollo regional en Quintana Roo volviendo la vista al fenomeno de crisis 

territorial y ambiental actual en las grandes metropolis del pa fs caracterizada por 

los fuertes flujos migratorios; la disparidad en la dotacion de infraestrucutura y 

servicios privilegiando las zonas donde existen mayores intereses economicos y 

politicos; creciente desigualdad social; crecimiento exponencial del desempleo y 

del subempleo 0 del sector "informal"; crecimiento urbana periferico marginal y 

anarquico; especulacion inmobiliaria en zonas de alta plusvalia sectorial; expulsion 

de los acto res locales en zonas de desarrollo turfstico; irracional apropiacion, 

depredacion y contaminacion del entorno natural; administracion publica 

patrimonialista, corporativa, autoritaria y excluyente; ausencia de democracia en la 

toma de decisiones; regulacion ineficiente para los mas y complaciente para 

grupos de poder; entre otras. 



Asi, el presente trabajo pretende identificar, a partir del analisis del proceso de 

integraci6n y desarrollo regional en Quintana Roo desde principios del siglo XX, 

las razones por las que se ha dado una polarizaci6n intrarregional entre el norte y 

las regiones centro y sur y ver si las polfticas publicas en materia del desarrollo 

regional ha jugado un factor determinante en dicha asimetria. Para ello, se han 

planteado las siguientes preguntas de investigaci6n: 

LCuales son las causas que han generado un desarrollo asimetrico (polarizado) 

entre las tres regiones del estado de Quintana Roo? 

LPor que la economia de Quintana Roo depende en un alto porcentaje del 

turismo? 

LCuales son los riesgos de la alta dependencia del turismo en la economia de 

Quintana Roo? 

LCuales son los factores que permitirian minimizar la polarizaci6n regional en 

Quintana Roo desde una perspectiva inter 0 intrasectorial? 

Como explicaci6n inicial a la situaci6n planteada al inicio de esta investigaci6n, se 

hizo una propuesta hipotetica en el sentido que la polarizaci6n regional que 

prevalece en Quintana Roo es consecuencia de la alta dependencia que existe 

respecto del sector terciario, especificamente de la actividad turistica asi como de 

la deficiencia en las estrategias de planeaci6n del desarrollo que catapulte a otros 

sectores de la economia. 

En ese sentido, y como ordenamiento metodol6gico para el desarrollo del 

trabajo, se plante6 como objetivo general: Analizar los factores causales del 

desarrollo regional asimetrico y polarizado en Quintana Roo debido a la alta 

dependencia econ6mica respecto del sector turistico. 

De esta manera, se puede hacer un desagregado mas fin~, como objetivos 

particulares, los cuales se reflejan en la parte capitular de esta investigaci6n: 



a) Revisar de los aspectos teoricos que regulan el desarrollo regional y la toma de 

decisiones para el desarrollo en Mexico. 

b) Analizar el proceso de integra cion territorial y conformacion regional de 

Quintana Roo a partir del ocaso de la Guerra de Castas hasta su conversion a 

estado libre y soberano. 

c) Identificar los facto res que han propiciado la alta dependencia del sector 

turistico en Quintana Roo asi como sus posibles repercusiones. 

d) Reconocer las causas que han generado la polarizacion intrarregional en 

Quintana Roo. 

En el primer capitulo, se hace un analisis del estado del arte y de algunos 

aspectos teoricos, respecto a la ciencia 0 pensamiento geogrMico, la concepcion 

del espacio y coma esta percepcion ha ido en evolucion en funcion del objeto de 

estudio y de los procesos sociales, economicos, naturales y culturales que se 

desarrollan en el espacio mismo. De igual forma se hace el analisis entre 

conceptos como espacio, territorio y region como elementos, si bien relacionados, 

a la vez diferenciados entre si, siendo necesarios para abordar conceptos mas 

amplios y complejos como la concepcion de la region, el desarrollo regional y la 

planeacion regional cuya aplicacion se da mas en el ambito politico y de toma de 

decisiones. 

El segundo capitulo, permite hacer una retrospectiva historica del desarrollo 

de la actividad turistica en Mexico y en Quintana Roo desde dos perspectivas: los 

centros tradicionales de turismo y el papel regulador y promotor del Estado a partir 

del surgimiento de los Centros Integralmente Planeados (CIP) de los alios setenta 

cuando se crea el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y la Secretaria de 

Turismo, dando pie al surgimiento de Cancun como modelo prioritario bajo el 

concepto de CIP. De igual manera, se analiza coma a partir del modelo Cancun, 

Quintana Roo comenzo a presentar una hiperconcentracion sectorial y de su 

fortaleza economica en el norte de la entidad, iniciandose asi, un proceso de 

polarizacion regional, en terminos de su desarrollo, entre dicha region y el centro y 

sur de la entidad. 



Un analisis mas puntual del desarrollo del turismo en Quintana Roo y, de manera 

particular, en el norte de la entidad, se presenta en la segunda mitad de este 

trabajo de manera que, en el tercer capftulo, se parte del recuento historico de 

conformacion e integracion regional, primero del Territorio y posteriormente del 

estado de Quintana Roo, a partir del ocaso de la lIamada "Guerra de Castas" de 

Yucatan y de la fundacion de Payo Obispo (Chetumal) como frontera marftimo

aduanal en el Ifmite natural entre la entonces Honduras Britanica, hoy Belice, y 

Mexico. Se abunda en el proceso de anexion y desanexion territorial que sufiro 

Quintana Roo entre 1902 y 1935 hasta lIegar a su creacion como entidad 

Federativa en 1974. Lo anterior vino acompaliado del surgimiento de Cancun 

como Centro Integralmente Planeado, proyectado el gobierno Federal, a traves de 

FONATUR y coma dicho modelo fue perdiendo su originalidad ante la irrefrenable 

inmigracion y el rompimiento de su modelo urbana inicial. 

Por otro lado, en el capftulo cuatro, se presenta un analisis, con base en la 

metodologfa desarrollada para el Ordenamiento Territorial por parte de varias 

instituciones (SEMARNAT, INE, UNAM), de coma la concentracion de la riqueza total 

del estado de Quintana Roo se remite, en un alto porcentaje, al turismo y a una 

reducida zona en particular de dicha entidad a pesar de que se ha buscado, con la 

creacion de la Riviera Maya y la Costa Maya, desconcentrar el turismo de lugares 

como Cancun con un discurso que inicialmente ha apuntado ha cia la 

diversificacion turfstica pero que en la practica termina siendo una replica cronica 

del modelo hegemonico de FONATUR. Asimismo, se busca explicar, a partir del 

analisis de las causas rafz, cuales han sido los factores fundamentales para el 

declive del modelo Cancun; para ello se aplico la metodologfa de la iniciativa 

Global International Waters Assessment probada en problemas transfronterizos 

sobre el tema del agua. 

Finalmente, es importante selialar que esta investigacion se enmarca en la 

corriente de estudios regionales, que hace enfasis en el analisis de la 

configuracion de los espacios resultantes de la especializacion productiva, como 10 

es la actividad turfstica, poniendo mucha atencion a la regionalizacion interna que 

a 10 largo de su historia ha tenido el Estado de Quintana Roo para poder entender ~ 



el desarrollo regional, en especffico en las areas delimitadas para este estudio en 

el marco de la region del Caribe Mexicano. Por ello, y para lograr alcanzar los 

objetivos de la investigacion fue necesario utilizar los siguientes metodos y 

tecnicas de investigacion: 

a) Revision bibliografica para establecer las bases teorico-conceptuales a partir de 

la cual se desarrollo el trabajo de investigacion. De manera especffica se 

efectuo una revision de la literatura existente en materia de geograffa, 

desarrollo regional, planeacion regional, ordenamiento territorial, etc., 10 cual 

facilito conocer la evolucion conceptual de los elementos citados. 

b) Consulta de los siguientes bancos de informacion: Archivo General de la 

Nacion; Archivo General del Estado de Quintana Roo; Archivo del Congreso del 

Estado de Quintana Roo; Archivos municipales de Senito Juarez y Solidaridad; 

Archivo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR); archivo de la 

Secretarfa de Turismo (CEDoc); biblioteca dellnstituto de Geograffa de la UNAM, 

entre otros. 

c) Consulta en el INEGI y en los Consejos Nacional y Estatal de Poblacion, entre 

otras instancias elementales para la obtencion de datos estadfsticos. 

d) Realizacion de trabajo de campo en la region de Estudio, para lIevar a cabo 

entrevistas dirigidas a informantes claves (sector gUbernamental y sector 

em presa ria I). 



CAPiTUlO I 

MARCO TEORICO DE lA PlANEACION DEL DESARROllO EN MEXICO. 

1.1 lA CIENCIA GEOGRAFICA COMO ELEMENTO INTEGRADOR DEL ANALISIS ESPACIAL Y 

DEL DESARROLLO REGIONAL. 

Partiendo del hecho de que la Geograffa es una disciplina con carckter cientffico, 

es pertinente remitirnos entonces a su esencia etimol6gica la cual establece que 

dicha ciencia, 0 mas bien el termino con el cual se le denomina, se conforma por 

dos palabras de origen griego: geos (tierra) y graph os (descripci6n). Con base en 

10 anterior Aguilar (2001) nos propone una definici6n actual y vigente de la 

geograffa: "ciencia que estudia los hechos y fen6menos geogrMicos que se 

desarrollan en la superficie terrestre y su influencia recfproca con el hombre 

social". 

En la anterior definici6n podemos encontrar algunos elementos importantes 

que dan paso a un analisis mas amplio de los alcances de la geograffa aSI como 

parte de su esencia metodol6gica para el abordaje de los fen6menos propios de la 

ciencia geogrMica. 

En principio es pertinente establecer que, con base en su alcance respecto a 

los hechos y fen6menos, la geograffa considera, de entrada, la diferenciaci6n 

entre ambos terminos estableciendo que dicha diferencia entre hechos 

geogrMicos y los fen6menos geograficos reside basicamente en la temporalidad 

de su desarrollo y existencia, mientras que los hechos geogrMicos (ffsicos, 

biol6gicos y sociales) se suscitan de manera lenta y paulatina a 10 largo de un 

periodo, los fen6menos geogrMicos (tambien son ffsicos, biol6gicos y sociales) los 

cambios se desarrollan de manera mas rapida. Para entender mejor 10 anterior se 

presenta el siguiente cuadro: 



HECHOS GEOGRAFICOS 
FENOMENOS 

GEOGRAFICOS 

Existencia de montanas, Desarrollo de huracanes, 

FislCOS canones, lagos, mesetas, etc. erupciones volcemicas 0 

terremotos. 

Distribuci6n de las especies Desaparici6n de especies 

BIOLOGICOS ani males 0 vegetales en ani males en Africa en las 

bosques y mares selvas mexicanas. 

La presencia de la poblaci6n Desarrollo y efectos del SIDA 

SOCIALES latina en EEUU, presencia de en Mexico 0 los procesos de 

guerrillas, etc. urbanizaci6n en las ciudades. 

Tabla 1.- Dlferencla entre hechos y fenomenos geograflcos. 
Elaborado con base en Aguilar (2001). 

Es importante selialar que tanto los fen6menos como los hechos geogrMicos no 

son elementos que se manifiesten de manera aislada, por el contrario, dichos 

elementos son influenciados por diversas actividades antr6picas asf como por los 

procesos biol6gicos y por las caracterfsticas propias del medio. 

Asf pues, la geograffa es una ciencia natural y social porque abarca no s610 

aspectos ffsicos y biol6gicos, sine tambien aspectos sociales 10 cual nos lIeva a 

enunciar que, con base en su naturaleza, el estudio de la geograffa 0, mas bien, 

los estudios a partir de la ciencia geografica, consideran fundamental que el ser 

humane no puede sustraerse de su entorno natural y tampoco el entorno natural 

puede sustraerse del ser humano. 

Por ello es importante selialar que la ciencia geogrMica no es una ciencia 

aut6noma 0 que surge de manera automatica al existir solamente el espacio 0 el 

territorio inmaculado 0 virginal. Es necesario que la geograffa se alimente de la 

sociedad ya que esta condiciona el proceso geogrMico. No puede haber geograffa 

sin la acci6n humana ya que esta nace a partir del descubrimiento y modificaci6n 

de los espacios naturales. 

De manera concreta y con base en Aguilar (2001, 4), podemos resumir que 

la geograffa provee una forma de descubrir y organizar la informaci6n; explora la C=='l 

superficie de la Tierra y los procesos que la forman; examina a las personas como ~ ------



sociedad, sus culturas y economias; tambien estudia las relaciones entre las 

personas y sus ambientes. Asimismo, la geograffa se sirve de los avances e 

investigaciones de otras ciencias, pero su cankter relacional, su enfoque espacial, 

le permite aportar nuevos conocimientos y alternativas de solucion a los 

problemas actuales. 

En cuanto a su division, la geograffa parte de una clasificacion basica y 

elemental tomando como ejes deterministicos los estudios de la disciplina en 

funcion del espacio, es decir la concepcion de la geograffa como ciencia espacial 

(posibilismo): a) El estudio integral de las caracteristicas de un lugar de la Tierra 

en particular basandose fundamentalmente en metodos descriptivos (Geograffa 

Regional); b) el estudio de un lugar en particular pero utilizando los metodos de 

una 0 varias de sus ramas y subramas (Geograffa General) la cual posee un 

caracter sistematico. 

Respecto a la geograffa general es preciso establecer que esta estudia 

subsistemas espaciales concebiendo a la region como un espacio continuo de 

extension variable caracterizado por una dispersion de elementos ffsicos y 

humanos. Asi pues, el espacio regional aparece estructurado por las relaciones que 

se mantienen entre sus elementos y sus territorios; es un espacio jerarquizado, 

abierto y en continuo dinamismo. 

En cuanto a su division interna, la geograffa general se ramifica en dos 

grandes subramas: Geograffa ffsica y geograffa humana, aunque algunos autores 

como Aguilar (2001) incorporan una tercera subrama que es la geograffa biologica 

o biogeograffa, separandola de la geograffa ffsica. 

Partiendo entonces de los elementos generalmente ace pta dos para la 

division y subdivision de la geograffa, se puede establecer el esquema siguiente: 



{ 

GEOGRAFiA REGIONAL c::::> 

GEOGRAFiA ,--______ -----, 

GEOGRAFiA GENERAL c::::> 

"lnterpretaci6n y definici6n de 
espacios concretos" 

"Elaboraci6n de leyes y 
principios generales que 
expliquen los paisajes" 

/ r----'-__=____________ 
Geografia Fisica I I Geografia Humana 

I i 
Paisajes humanizados 

Figura 1.- Ramas de la geografia (elaboracion propia). 

Un analisis interesante respecto a la concepcion de la geograffa como disciplina 

cientffica, no solo a nivel del conocimiento mismo (conocimiento geogrMico) si no 

como ciencia fundamental, aplicada y cuanti-cualitativa es el que presenta Propfn 

(2003). En dicho analisis Propfn establece, de entrada, que la geograffa tiene dos 

expresiones: abstracta y concreta. La primera consiste en el reconocimiento 

simple pero a la vez complejo de la geograffa como ciencia; mientras tanto, la 

segunda expresion establece que dicha ciencia existe y se desarrolla por media de 

sus representantes 0 detentores del conocimiento, es decir, los geografos. 

Asimismo establece que el conocimiento geografico responde al saber 

necesario de los seres humanos, al entenderse el espacio como una de las 

dimensiones de existencia de la disciplina. 

Otra vision planteada por el mismo aut~r nos remite a una revision de la 

disciplina geogrMica en funcion de su caracter de ciencia fundamental 0 ap/icada. 

En el primero se reconoce el origen de la ciencia y su relacion con los intentos por 

entender 0 tratar de explicar el origen del ser humane 0, para ser mas precisos, el 

origen de su existencia; el segundo, plantea Propfn (2003, 40), se identifica con la C=='l 
@ll absolutizacion infructuosa de una de las partes: el cerrado "teoricismo", como ______ _ 



tendencia evasiva que desune de los contextos territoriales, y el "pragmatismo", 

como receta repetitiva que mecaniza y anquilosa el conocimiento cientffico. 

Si bien ambas visiones pudiesen abordar, desde sus propias y aisladas 

opticas el analisis geogrMico, Propin plantea que las dos vertientes deben 

representar vias mutuas de retroalimentacion investigativa en el saber individual e 

institucional donde la rentabilidad de la geograffa aplicada se constituye en una 

oportunidad para que la ciencia geogrMica fundamental sobreviva ya que esta 

ultima es la que le otorga el rigor cientffico y su sella de creatividad a la ciencia 

geogrMica aplicada. 

En cuanto a su dimension cuanti-cualitativa, la geograffa ha generado 

posiciones y preferencias diversas entre los geografos derivando al mismo tiempo 

en posturas epistemologicas 0 conceptuales diferentes, tal y como la establece 

Propin (2003, 41): 

- La cantidad es la dimension "objetiva", la via tfpica de las tecnologias de 

punta en la Geograffa, sintoma de la "modernidad", mientras la cualidad, en 

su "subjetividad", es relicto de un pasado que impide avanzar a la 

Geograffa. 

- La cualidad permite profundizar en la particularidad de los fenomenos a 

partir de su dimension "social", la mente humana, mientras que las 

cantidades son mera instrumentacion de estadisticas que no van mas alia 

de las "reproducciones tecnicas" y que, realizadas en gabinete, se 

desvinculan de la realidad cotidiana de los territorios. 

- La cantidad y la cualidad son partes consustanciales del pensamiento 

geogrMico; la adopcion momentanea de una, valido para un problema de 

investigacion, no significa la subvaloracion de la otra parte que puede jugar 

un papel similar para la misma u otra circunstancia investigativa. 

Se puede apreciar que en las dos primeras posturas, existe un antagonismo 

marcado y una posicion de hegemonia de una respecto de la otra. En la tercera 
C=='l 

propuesta existe una posicion de integralidad 0 de necesidad 0 l:::::::fl 



complementariedad mutua derivando en una metodologfa conciliatoria y de una 

percepci6n de no subyacencia 0 hegemonfa, aunque en la pnktica pueda existir 

predilecci6n sobre alguna de las dos propuestas. 

Otro aspecto fundamental para el analisis geogratico consiste en la 

descripcion, aunque, como en el caso de los metodos cualitativo y cuantitativo, 

genera controversias y discrepancias entre los ge6grafos. En algunos casos 

existen posiciones que establecen que la geograffa descriptiva es anacr6nica y de 

bajo sustento academico mientras que otras posiciones la atribuyen a la geograffa 

descriptiva 0 a la utilizaci6n de elementos exp/icativos 0 prospectivos en el ambito 

geogratico, metodologfas que han permitido generar importantes aportaciones que 

han enriquecido el conocimiento cientffico. 

Asf pues, la descripcion, la interpretaci6n, la explicaci6n, la prospecci6n, en 

sus dimensiones analfticas y sinteticas, son necesarias en las investigaciones 

geograticas, 10 cual no significa sus presencias simultaneas en un estudio (Propfn, 

2003,42). 

De igual manera, el mismo aut~r establece 10 siguiente: 

La descripci6n es parte consustancial no s610 del conocimiento geogrilfico, si no del 

ser humane en general, en la medida que representa una interacci6n entre el 

"sujeto", quien describe con la intenci6n de conocer, y el objeto, expresi6n material, 

soporte del propio proceso. La acci6n es una con independencia del tipo de objeto 

de que se trate; un territorio, una imagen de satelite, un mapa, una tipologia, una 

metodologia, etc. El problema no radica en la descripci6n como proceso del 

conocimiento, si no en quien practica la acci6n; 10 infecundo y baldio es describir 10 

que "todos" saben de antemano. Este error ha conllevado al menosprecio del 

ejercicio descriptiv~; aquellos que se incrustan en las im<3genes prospectivas como 

dimensi6n preferencial en el conocimiento geogrilfico, no pueden dejar de describir 

los escenarios del futuro (Propin, 2003, 42-43). 

No pensemos, pues, tal y como 10 plantea Aguilar (2001) que la descripci6n 

geogratica ha desaparecido. La geograffa es descriptiva cuando cataloga las 
C=='l 

caracterfsticas de los lugares; ahora bien, cuando la geograffa trata acerca de la @;ill 



importancia de dichas caracterfsticas y sus relaciones entre sf, entonces decimos 

que es analftica 0 explicativa. Y si aborda ambos aspectos, entonces el resultado 

es un estudio geogratico completo. 

Otra concepcion con una orientacion mas de tipo economicista hace 

referencia a que el proceso geogratico es la transformacion del espacio territorial 

como producto 0 consecuencia directa del modo de produccion. El espacio 

territorial es el mundo circundante, cuya base material es la superficie terrestre. La 

geograffa es obra de la sociedad mediante la aplicacion de sus fuerzas 

productivas al objeto de trabajo que es el territorio, 0 10 que es 10 mismo, el hecho 

territorial sobre el cual se desenvuelve la practica de la misma sociedad (Ofaz y 

Ofaz, 1971, 145). 

No es descabellado entonces, recurrir a la percepcion respecto a que el 

espacio geogratico es la "unidad diali§ctica, union organica interna, del espacio 

territorial y el espacio ffsico, cuya amplia y solida base es el espacio economico" 

segun 10 plantean Ofaz y Ofaz (1971, 147). En ese sentido, existe una concepcion 

del espacio ffsico, desde una percepcion de creacion humana, a partir de las 

diferentes expresiones materiales creadas por el ser humane en el marco de su 

actividad productiva (viviendas, carreteras, puertos, presas, obras de riego, 

ciudades, etc.). Asf pues, y a partir de dicho enfoque, el espacio geogratico se 

conforma por el espacio territorial mas el ffsico, aunque no debe concebirse a 

dicha unidad como una simple agregacion de orden mecanico, sine por la 

conexion interna de cada uno de los elementos constitutivos de 10 territorial y 10 

ffsico. 

Asf pues, referirnos a la ciencia geogratica desde una perspectiva economica 

nos permite estudiar y entender la manera en la que se obtienen bienes materiales 

y servicios cuya funcion sustantiva sera la de satisfacer las necesidades de la 

poblacion, todo en un espacio determinado en el cual la ciencia geogratica juega 

un papel determinante. 

Es asf como se establece que, desde la geograffa, se intenta "entender la 

organizacion y el dinamismo de los territorios en los que se desenvuelve la vida de 

las sociedades humanas, desde el ambito local, inmediato y conocido, al contexto ~ 



mundial, aparentemente lejano pero cada vez mas presente, tanto en la 

identificacion de los problemas como las oportunidades que surgen en nuestro 

entorno" (Mendez, 1997, 2). 

Amen de sus aspectos mas basicos, es importante retomar 10 referente al 

caracter cientffico de la geograffa, selialado brevemente en espacios anteriores, 

reconociendo que esta ha ocupado durante el siglo pasado una posicion de mayor 

rigurosidad aunque ya desde el siglo XIX la posibilidad de incluirla en el universo 

de las ciencias, habia sido una preocupacion constante; existfa la necesidad de 

tener la certeza de que la geograffa era una ciencia aunque para algunos (lease 

Olcina, 1996), la discusion sobre el caracter cientffico de la geograffa, presente 

con excesiva reiteracion en la historia del pensamiento geogrMico, es un debate 

esteril, muestra de incomprensibles complejos de inferioridad que han 

atormentado, a 10 largo de la historia de la disciplina a muchos geografos. Por 

tanto, es permisible aceptar plenamente que la geograffa es una ciencia y 

referirnos a ella como ciencia geogrMica. 

Con base en 10 anterior podemos establecer que el caracter cientffico de la 

geograffa es incuestionable 10 cual se demuestra con la aceptacion de una gran 

division de la disciplina en dos grandes bloques del pensamiento geogrMico: pre

cientffica y cientffica. Respecto al pensamiento geografico cientffico, establecido a 

partir del surgimiento de importantes aportaciones como la Geograffa General de 

Varenius la cual aborda el estudio geografico en el marco de la Revolucion 

cientffica del siglo XVII asi como Cosmos de Alexander von Humbolt y Geograffa 

General Comparada de Carl Ritter, ambas surgidas en el siglo XIX con un 

planteamiento que reformula a la Geograffa cartogrMica y descriptiva, 10 que se 

discute hoy dia no es su aceptacion 0 no, sin~, como seliala Olcina (1996), la 

organizacion de periodos que responden a la apuesta por una determinada 

posicion filosofica 0 paradigma. 

Por su parte Buzai (1999) seliala que en el ocaso del siglo XIX se lIeva a 

cabo una gran especializacion de las ciencias propiciada por la gran acumulacion 

de conocimientos disciplinarios asi como por el desarrollo de metodologias 

cientfficas de aplicacion generalizada durante los siglos XVI Y XVII, siglos 



caracterizados como el periodo de la Revoluci6n Cientffica (HaggeU, 1988, citado 

por Buzai, 1999, 34). 

Un analisis mas riguroso en torno a la geograffa como ciencia es posible 

hacerlo desde una perspectiva epistemologica y a partir de su incorporacion al 

menu de ciencias sociales desde mediados del siglo XX donde el estudio concreto 

(regional) transito hacia una concepcion mas amplia del espacio geogratico 

(abstracto, subjetivo y social), tal y como 10 plantea Pillet (2004), cuyo analisis 

establece que las diversas concepciones del espacio geogratico van de la mane 

de diversos paradigmas y de posiciones filosoficas diversas. 

Un primer analisis interesante es el que hace Pillet (2004) tomando como 

base la teorfa crftica, como sfntesis de la modernidad y la posmodernidad, de 

Habermas. En dicha propuesta el aut~r establece que la teorfa crftica intenta, 

frente a la modernidad y la posmodernidad, sintetizar la vision funcionalista 

(sociedad como sistema) con la fenomenologica (sociedad como mundo a la vista) 

apoyandose en la teorfa de la accion comunicativa (Habermas, 1988, citado por 

Pillet, 2004, 142) sfntesis de la hermeneutica-crftica, opuesta al positivismo 

cuantitativo. 

Partiendo entonces de la division que hace Habermas respecto a los distintos 

paradigmas que han tenido marcada influencia en las ciencias sociales, se tiene 

como propuesta tres grandes grupos: ciencias empfrico-analfticas (positivismo 

logico), ciencias historico-hermeneuticas (fenomenologfa), y ciencias crfticas. 

Con base en 10 anterior Kemmis (1999, citado por Pillet, 2004, 142) parte de 

la propuesta de Habermas y establece que cada disciplina cientffica esta al 

servicio de los intereses humanos y sociales de diversas maneras: las ciencias 

empfrico-analfticas se centran en la reflexion 0 el interes practico; las historico

hermeneuticas en la accion, en el contexto social; y finalmente las crfticas, al 

servicio de la sociedad, las cuales identifica con la distorsion de nuestro 

pensamiento y accion por la ideologfa. 

Podemos hablar entonces de algo asf como paradigmas geograficos los 

cuales, al relacionarlos con el conjunto de las ciencias sociales 0 de diversos 

posicionamientos epistemologicos dentro de las ciencias sociales, resultarfan en ~ 



una propuesta de amalgamamiento de las diversas corrientes geogrMicas a partir 

de corrientes filos6ficas con objetos de estudio 0, mas bien, con espacios de 

estudio especfficos; propuesta que se sustenta en la relaci6n que establece Unwin 

con la divisi6n de las ciencias de Habermas (Pillet, 2004, 42): 

- Geograffas neopositivistas (teoretica y sistemica). Se interpretaran en el 

contexto de las ciencias empfrico-analfticas. 

- Geograffa de la percepci6n y del comportamiento; y geograffa humanista 0 

humanfstica. Se interpretaran en el contexto de las ciencias hist6rico

hermeneuticas. 

- Geograffa radical, geograffa realista y geograffa posmoderna. Se 

interpretaran en el contexto de las ciencias crfticas. 

- Geograffa pospositivista. Se interpretara en el contexto del eclecticismo. 

La anterior clasificaci6n de "Ias geograffas" como paradigmas y su relaci6n con las 

diversas manifestaciones 0 enfoques epistemol6gicos en el marco de las ciencias 

sociales, es abordada tambien por Olcina (1996), quien seliala: 

La geografia es algo mas que una ciencia: es un modo de entender la realidad 

existente, una manera de explicar c6mo se relaciona el hombre con su medic natural 

y c6mo se presentan estas relaciones en la superficie terrestre. Para ello sirven 

paradigmas, metodos y tecnicas distintas, pero el objetivo final siempre es el mismo. 

Esto, a mi entender, otorga a la disciplina geogratica una categoria superior dentro 

de la estructura del conocimiento humano. 

Partiendo de 10 anterior, podemos proponer, de manera esquematizada, una 

clasificaci6n de la geograffa en funci6n de diversas corrientes 0 posiciones 

filos6ficas a partir de mediados del siglo XX, estableciendo ademas las 

orientaciones en cuanto al estudio de la disciplina sobre el espacio: 



~~ 

CIENCIAS SOCIALES CORRIENTE GEOGRAFICA CONCEPCION ESPACIAl OBJETO DE ESTUDlO 

Ciencias naturales/sociales 1----.. Geograffa posibilista (regional) L ______________ I' -I Region geag,'fica r-I Espado canc,eto 

Ciencias empirico-analfticas 1----.. Geograffa cuantitativa 
(neopositivista) -

I Geograffa de la percepcion y del I 
. . .. . / comportamlento -

c'enc,as h"to"co- _I G f d I t 1_ 
hermeneuticas \ eogra la e lempo 

I Geograffa I 
humanisticalhistoricista ----.. 

Regi6n cuantitativa, regi6n 
Espacio abstracto 

plan, region sistemica 

Mapas mentales ~ 
Distancia tiempo-espacio ~ Espacio subjetivo 

~ 
Espacio y lugar (nueva 

geograffa regional) 

r-------" /1 C ...... , •• , I~I Co.,,,"" '" r---------r 

_ Geog,a"a ,eallsta I Espado social Ciencias criticas 

1------------"\ "I Luga, ( 

I I /'--------' 
Geograffa posmoderna 

r-----------, r-------------, r------------, r-----------, I I I I Construcclon social del I I 
Eclecticismo cientifico .......... , Geograffa pospositivista I·····~ I espaclo r· ... ~ I Espacio global-local 

I I I I (dinamica sociedad-region) I I 

Figura 2.- Pensamiento geogr<'lfico y concepcion del espacio desde mediados del siglo XX 
(Con base en Olcina, 1996 y Pillet, 2004). 



Si bien existe un planteamiento divisional de la ciencia geogrMica en funcion de 

diversas corrientes epistemologicas en el marco de las ciencias sociales, no se 

puede perder de vista que la geograffa encontro su lugar en el contexto de las 

ciencias, pero como ciencia humana 10 cual ha permitido mantener una cierta 

unidad en la disciplina asf como su propia evolucion historica. No obstante, y como 

se esquematizo anteriormente, la forma de encarar el estudio de la geograffa se 

encuentra fntimamente ligada a la postura filosofica e ideologica que el 

investigador tenga acerca de la realidad, planteada en el marco de la historia 

interna y externa de la ciencia (Capel, 1994, citado por Buzai, 1999, 35). 

1.2 LA NOCION DE ESPACIO, TERRITORIO Y REGION. 

En todo proceso historico, sea cual fuere, la dimension e importancia del espacio 

es fundamental para que dicho proceso se perciba como una manifestacion 

concreta. El espacio es asf un elemento indisoluble para el desarrollo de los 

procesos ya que estos necesitan de dicho espacio como algo complementario e 

inherente. 

Boudeville refiere, al hablar del espacio, que el individuo no solo vive en un 

espacio determinado, sine que ademas le da forma. Asevera que en dicho 

espacio, el hombre emplaza sus ciudades, sus caminos, e implanta cultura y 

civilizaciones. En este sentido el hombre es mas historiador que geografo, 0 mas 

bien crea la geograffa casi al mismo tiempo que la historia (Boudeville, 1961, 5). 

Es importante selialar que la concepcion del espacio, aunque asf pudiese 

percibirse, no es privativa de la ciencia geogrMica ya que esta es igualmente 

incorporada a sus estudios por ffsicos, antropologos, urbanistas ecologos, entre 

otros. No obstante, tal y como 10 refiere Massiris (2005): 

... el punto de partida de la conceptualizaci6n del espacio 10 constituye el concepto 

proveniente de los fisicos, para quienes el espacio, al igual que el tiempo, es una 

forma de existencia de la materia, mutuamente inseparables. El espacio expresa el 

orden de distribuci6n de los objetos que coexisten simultaneamente (sincronia). El ~ 
~ tiempo expresa la consecutividad de los fen6menos que se sustituyen unos a otros ______ _ 





dotados de ciertos atributos 10 cual le otorga una personalidad propia y 

diferenciada amalgamados estos elementos por una comunidad social y cultural 

con un sentido de pertenencia hacia el propio grupo social y para con el territorio 

en el que se asienta. 

Respecto a la geograffa te6rico-cuantitativa, esta tiene una fuerte influencia 

de ideas neopositivistas y se le denomina tambien como "nueva geograffa", 

"geograffa cientffica" 0 geograffa teorica" siendo sus principales representantes 

Fred Schaefer, David Harvey, Peter Hagget, entre otros. Para esta corriente, el 

espacio se considera en funcion de dos formas no excluyentes: por un la do la 

no cion de planicie isotropica y por el otro su representacion matricial. En la 

planicie isotropica se hace abstraccion de la realidad para establecer unas 

condiciones ffsicas y socioeconomicas en terminos de homogeneidad 0 

uniformidad, en las cuales existe una racionalidad economica fundada en la 

minimizacion de los costos y la maximizacion de las ganancias. La circulacion en 

esta planicie es posible en todas las direcciones y la distancia es la variable mas 

importante, la que determina la diferenciacion espacial (Lobato, 1998, citado por 

Massiris, 2005, 33). Algunas propuestas concebidas bajo este enfoque son la 

organizacion del espacio a partir de los anillos concentricos, de von Thllnen; las 

jerarqulas de los lugares centrales, de Christaller; la teorla de la localizacion 

industrial de Weber; el esquema centro periferia de los economistas espaciales aSI 

como la teorla de valor-utilidad y la ley de rendimientos decrecientes de los 

economistas neociasicos. 

La concepcion del espacio desde la geograffa teorico-cuantitativa tiene, sin 

embargo, algunas limitantes a considerar: la vision respecto del espacio es 

limitada; da demasiada importancia a la distancia; se subvalora la historicidad del 

territorio, la existencia de contradicciones sociales y los procesos de cambio. 

Otra percepcion espacial es aportada por la geograffa crftica surgida en los 

alios setenta del siglo pasado como consecuencia reaccionaria a los postulados 

de la geograffa tradicional y de la geograffa teorica. En esta propuesta, el espacio, 

visto desde una optica dialectica y materialista historica, no es percibido como una 

unidad absoluta, por el contrario, el espacio conlleva un componente social pleno ~ 



dando paso al espacio social 0 a una concepcion marxista del espacio. Asf, 

Lefebvre (1974, citado por Ortega, 2000, 360), establece que el espacio no 

responde alas condiciones naturales, ni a la historia 0 cultura presente en un 

lugar, sine que es el resultado de un proceso ligado al desarrollo de las fuerzas 

productivas y de las relaciones sociales de produccion. 

La obra de Milton Santos incorpora planteamientos de Lefebvre en el sentido 

de que no es posible concebir 0 analizar ninguna formacion socioeconomica sin 

recurrir al espacio, ya que tanto el modo de produccion, como la formacion 

socioeconomica y el espacio son categorfas interdependientes. 

Para Milton Santos la geograffa se interesa por los procesos de 

humanizacion del espacio geogratico por 10 que el objeto de estudio geogratico 

pasa de una antigua concepcion que trata de la relacion hombre-naturaleza, a la 

investigacion de las modificaciones sociales del espacio por 10 que la naturaleza 

se convierte en parte del sistema de objetos producidos y modificados por el ser 

humane y, en consecuencia, en parte del espacio social. 

En su vision conceptual, Milton Santos establece una diferencia entre las 

formas espaciales y el espacio. Las formas las asume como paisajes que son 

animados por el hombre, dandoles un contenido, una vida. En este contexto, una 

casa vacfa 0 un terreno baldfo, un lago, una selva, una montana, en cuanto 

formas, no constituyen un espacio, pues le falta su contenido social; se vuelve 

espacio porque es forma-contenido. 

Asf pues, la sociedad se geografiza a traves de esas formas, atribuyendoles 

una funcion que a 10 largo de la historia va cambiando. El espacio es la sfntesis, 

siempre provisional, entre el contenido social y las formas espaciales. Cuando la 

sociedad actua sobre el espacio, no 10 hace como realidad ffsica, sine como 

realidad social, es decir, como objetos sociales ya valorizados a los cuales la 

sociedad busca ofrecer 0 imponer un nuevo valor (Santos, 2000, 91). 

Adicionalmente, Santos hace referencia a la existencia de objetos y sus 

multiples significaciones producto de la vida social y las diferencias 

socioculturales, del desarrollo tecnologico implfcito en la presencia de los objetos 

valorizados y por tanto con existencia objetiva y simbolica en la vida cotidiana. En ~ 



ese sentido, los objetos como signos 0 sfmbolos reproducen a la sociedad desde 

la perspectiva cultural; esto es, en su fase productiva y de consumo, de acuerdo 

con la caracterfstica del signo por su estructura constitutiva, compuesta de 

significado y significante (Olivera, 2005, 61). 

Es importante, entonces, que la percepci6n del espacio desde la geograffa 

crftica, que la producci6n de tales objetos este plenamente controlada por el ser 

humano, pero sobrepasando la relaci6n individual del consumo inmediato, de su 

valor de uso y de cambio para darle una significaci6n cultural, que reproduce a la 

sociedad misma. Precisamente a 10 expresado anteriormente es a 10 que se refiere 

Santos cuando afirma que el espacio geogrMico esta formado por un conjunto 

indisoluble, solidario y contradictorio de sistemas de objetos y sistemas de 

acciones como contexto en el cual se realiza la historia por 10 que los objetos son 

testimonios de acciones, pasadas y presentes, que se hallan cristalizadas en el 

espacio (Santos, 2000, 54). 

Por su parte, David Harvey hace una sistematizaci6n de los planteamientos 

de Lefebvre donde integra la producci6n del espacio con el proceso de producci6n 

social. La teorfa de la producci6n del espacio de Harvey trata de hacer 

comprensible la forma de manifestaci6n espacial y temporal de los procesos 

sociales, considerando para ello la naturaleza de las expresiones, 0 acciones 

sociales que ocurren. Segun Harvey: 

Las practicas espaciales y temporales, en cualquier sociedad, abundan en sutilezas 

y complejidades. En la medida en que estan tan intimamente implicadas en 

procesos de reproducci6n y transformaci6n de las relaciones sociales, tie ne que 

encontrarse la manera de describirlas y de establecer generalizaciones sobre su 

uso. La historia del cambio social esta capturada en parte por la historia de las 

concepciones de espacio y tiempo, y los usos ideol6gicos para los cuales pueden 

ser colocadas aquellas concepciones. Mas aun, cualquier proyecto para transformar 

la sociedad debe captar la punzante complejidad de las transformaciones de 

concepciones y practicas espaciales y temporales (Harvey, 1990, citado por Olivera, 

2005,64). 



Harvey discute y argumenta acerca de la conexion prevaleciente entre las 

pnkticas espaciales y temporales con las complejas estructuras sociales, a partir 

de la cual el tiempo y el espacio se definen a traves de la organizacion de 

pnkticas sociales, por 10 regular cambiantes, asimetricas y complejas. Reflexiona 

sobre la importancia de los procesos de produccion social del espacio en las 

sociedades capitalistas avanzadas por 10 que plantea como necesario la 

construccion de una geograffa historico-materialista como una herramienta 

elemental para comprender la dinamica social del proceso de explotacion

alienacion. 

Otro enfoque acerca del espacio 10 podemos analizar desde la geograffa 

humanista 0 humanfstica que aparece casi de manera paralela a la geograffa 

critica y cuyos fundamentos centrales se basan en dos corrientes filosoficas 

importantes como son la fenomenologia, basicamente de Husserl, y el 

existencialismo poniendo enfasis en los aspectos humanos de la geograffa, es 

decir, en los significados, valores y propositos de las acciones humanas. Se 

corresponde con las visiones centradas en el sujeto y mas hermeneuticas de las 

ciencias sociales, frente alas visiones mas estructurales de la geograffa radical. El 

espacio desde la geograffa humanistica, a diferencia del espacio abstracto de la 

geograffa cuantitativa 0 del espacio social de la geograffa radical, sera visto como 

el espacio vivido con enfasis en la cuestion del lugar producto de los procesos 

afectivos derivados de la experiencia humana. En ese sentido, la geograffa 

humanistica estudia el mundo en el que los hombres viven y actuan, en lugar de 

considerar mundos hipoteticos habitados por seres omniscientes. El principal 

objetivo de la geograffa humanista es reconciliar la ciencia social con el hombre, 

acomodar la comprehension con el talento, 10 objetivo con 10 subjetivo y el 

materialismo con el idealismo. Esta geograffa posee dos rasgos esenciales: hacer 

una geograffa humana con hombres, tal y como intento Vidal de la Blache; y una 

geograffa antropocentrica apoyada en el existencialismo y en la fenomenologia 

que son los enfoques mas acordes con los fines descritos, ya que en terminos 

sociales el espacio se convierte en lugar, siendo este (el lugar) el centro de 
~ significado y foco de vinculacion emocional para las personas, a la vez que puede ~ 



ser identificado con un area delimitada y discreta de la superficie terrestre. Para 

esta corriente, el lugar es concebido como una porcion concreta del espacio con 

una especial carga simbolica y afectiva. Sinteticamente y desde este punto de 

vista, la idea de espacio lIeva una carga abstracta e indiferenciada, mientras que 

la de lugar esta asociada a significados y valores determinados. AI respecto, Yi-Fu 

Tuan considera que los lugares son "Iocalizaciones en las que las personas tienen 

larga memoria, enriqueciendo, con las indelebles impresiones de su propia niliez, 

al sentido comun de las generaciones futuras. Se puede sostener que los 

ingenieros pueden crear localizaciones, pero que el tiempo es necesario para 

crear lugares (Tuan, 1996,455). 

Es posible observar, entonces, coma el concepto de lugar aparece ligado al 

de comunidad, es decir, un ligue 0 articulacion de dos elementos conceptuales a 

los que se le sumara, como consecuencia logica de la existencia de una 

comunidad, el concepto 0 elemento identidad, que pasa aSI de ser un concepto 

que relaciona individuos particulares con comunidades de referencia, a ser un 

concepto que relaciona individuos con lugares como ambitos geogrMicos 

diferenciados. Anne Buttimer se refiere del siguiente modo a la relacion entre lugar 

e identidad: 

Cualquiera que sean sus fuentes de explicaci6n, los estudios sobre el sentido del 

lugar analizan varios temas que se repiten constantemente. Parece que el sentido 

de identidad personal y cultural de la gente esta intimamente unido al de identidad 

del lugar. La perdida de la tierra natal 0 "la perdida del lugar de uno", puede con 

frecuencia, desencadenar una crisis de identidad (Buttimer, 1985, 228). 

Otra percepcion 0 propuesta de analisis del espacio, 0 de la geograffa como 

ciencia espacial, 0 del espacio geogrMico es la que establecen Olcina (1996) y 

Pillet (2004) y que he esquematizado en paginas anteriores en la figura 2. En 

dicho esquema se hace referencia a cinco tipos de espacios que agrupan a cinco 

tipos aglutinadores de la geograffa y a nueve corrientes geogrMicas (una en el 

contexto de las ciencias naturales y cuatro en el contexto de las ciencias sociales: i!!9 
§ Espacio concreto, espacio abstracto, espacio subjetivo, espacio social y espacio ______ _ 



local globalizado. Es importante selialar, entonces, que el analisis espacial trata de 

las variaciones de la localizacion y distribucion de los fenomenos geograticos con 

las diversificaciones introducidas por el analisis de paisajes con sus aspectos 

ffsicos e implicaciones sociales. 

Respecto al espacio concebido en un sentido concreto es decir, global 

(historicismo, posibilismo, region, paisaje). Se afirma que el media natural da al 

hombre una amplia gama de posibilidades (no 10 determina, no marca una (mica 

posibilidad en su forma de ser y actuar), de las que puede 0 no, lograr beneficios, 

segun el grupo social en el que se encuentre. Se trata de un enfoque historicista, 

en el que el hombre es un agente activo del paisaje, que ha modelado y 

modificado la naturaleza a 10 largo del tiempo. 

· 1:spacio 
concreto 

Regional. 

El 
hombre, agen 
te activo, ha 
modelado y 
modificado la 
naturaleza a 
10 largo del 
tiempo. 

Figura 3.- Sfntesis descriptiva del Espacio Concreto. 

Por su parte la geograffa cuantitativa 0 neopositivista que hace referencia al 

espacio abstracto, donde se niega a la region como objeto de la geograffa, y 

afirma que no sirve para formular leyes con caracter general. Existe un rechazo 

ha cia la Geograffa Regional por considerar que no es cientffica, ya que los 

planteamientos analfticos tratan de encontrar leyes con caracter general, que no 

afecten solo a espacios individuales y concretos, y que nos permitan acceder alas 



Teorias que son en definitiva la clave de la realidad. En ese este ambiente 

cientificista, es logico que el concepto de region sufra un replanteamiento. 

• spacio 
Abstracto 

e Geografia 
Cuantitativa 
(neopositivista) 

trata de 
fen6menos 
naturales 0 
fen6menos 
culturales sinG de 
fen6menos 
espaciales . 

Figura 4.- Sfntesis descriptiva del Espacio Abstracto. 

El espacio subjetivo pone especial atencion alas intenciones, valores y principios 

personales del individuo, desarrollado por las corrientes de la Geograffa 

Humanista, con la alternancia fenomenologica existencial y la idealista, basandose 

fundamentalmente en la concepcion del mundo vivido, de la experiencia personal 

asi como en la percepcion de que no existe el mundo real que pueda conocerse 

independientemente de la mente, siendo unicamente importante la significacion 

humana de los fenomenos geogrMicos y no las explicaciones causales. Tambien 

podemos analizar el espacio no como algo abstracto sine como algo concreto y 

real, a partir de vivencias y planteamientos personales de la conducta de los seres 

humanos. Estamos ante los planteamientos de la Geograffa de la Percepcion y del 

Comportamiento, con el esquema Medio-Imagen-Conducta, y la elaboracion de los 

lIamados mapas mentales. 
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Figura 5.- Sfntesis descriptiva del Espacio Subjetivo. 

Otro analisis del espacio geogrMico es el concebido como producto social, como 

objeto de uso y consumo, como construcci6n de la sociedad, en el que 

encontramos una serie de relaciones de poder y diferentes competencias por el 

control y apropiaci6n del mismo. El enfoque surge a partir de la geograffa radical la 

cual estuvo marcada en su evoluci6n por distintas Ifneas de trabajo que abarcaban 

el liberalismo, el movimiento literario, el marxismo y el estructuralismo. 

Posteriormente le sigue la geograffa realista inspirada en la teorfa de la 

estructuraci6n de Giddens que trata de integrar elementos de la hermeneutica con 

el marxismo estructural, y la geograffa posmoderna que ofrece un programa de 

deconstrucci6n y de crftica al modernismo asf como un acercamiento al 

humanismo geogrMico (Pillet, 2004, 146). 
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Figura 6.- Sinlesis descripliva del Espacio Social. 

En 10 que respecta al espacio global-local 0 espacio local globalizado, es 

importante mencionar que la evolucion que se ha tenido en los ultimos alios ha 

provocado un marcado escepticismo y eclecticismo conceptual aunado al 

pragmatismo defendido por la corriente posmodernista 10 que ha propiciado el 

acercamiento de unas corrientes con otras sobre todo entre el humanismo 

fenomenologico y existencial, el estructuralismo radical, el realismo critico y el 

posmodernismo, existiendo importantes puntos de discrepancia y de union en 10 

que se ha dado en lIamar como pospositivismo 0 antipositivismo (Pillet, 2004, 

150). 

El estudio del espacio local globalizado 0 el analisis de la dualidad local

global, obliga a una diali§ctica entre ambos elementos la cual debe erigirse en 

fundamento del espacio y del paisaje 0 territorio, como concepto teorico. La 

globalizacion como sistema-mundo, como estadio supremo de la 

internacionalizacion se presenta cada vez mas capaz de introducir el sistema en 

todos los lugares, y con ello el espacio aparece como patrimonio global. La 

Globalizacion se expresa a traves de sus funcionalidades, por tanto, el espacio es 

una funcionalidad de la globalizacion por 10 cual es innegable que la realidad 

vigente en el escenario internacional es el resultado de un proceso de 

construccion capitalista buscando con ello ordenar el espacio geogrMico a partir J§ 



de su influencias. Asi, la globalizaci6n representa una nueva forma de intervenci6n 

sociedad-naturaleza en la cual 10 econ6mico asume un rol fundamental, pues la 

finalidad de intervenir el espacio es el incremento de la riqueza econ6mica y 

financiera no para la totalidad, sine para las elites dominantes que son la minoria. 

Es importante no perder de vista, en terminos pnkticos, que en el nuevo 

espacio global-local intervienen no solo el gobierno central y el poder econ6mico 

vigente, sine que tambien logran resultados la sociedad civil, las sociedades 

regionales, los movimientos sociales, las empresas publicas, los gobiernos 

subnacionales regionales y municipales, los diverse grupos de interes, las fuerzas 

polfticas sociales. 

• Espacio 
Local 
Globalizado 

• El espacio se 
constituye en 
patrimonio global 
por 10 que se 
busca ordenarlo a 
partir de las 
influencias del 
capita/. 

Figura 7.- Sfntesis descriptiva del Espacio Local Globalizado. 

No obstante, hablar en terminos espaciales no siempre es suficiente para 

profundizar en el analisis de situaciones que tengan que ver con procesos 

econ6micos, sociales 0 culturales. Es necesario hacer referencia al territorio, no 

desde una perspectiva abstracta y subjetiva, como bien selialan Garcia y Mulioz 

(2002), 0 con un simple sentido de localizaci6n geografica, sine como un soporte 

fundamental de los procesos econ6micos y/o sociales y desde una perspectiva 

mas realista e integral, es decir, como un sistema vivo y dinamico donde, ademas 

de todos aquellos elementos de indole ambiental (rasgos ffsicos), estan presentes 



elementos de tipo antropico representados por todas aquellas actividades 

humanas. AI respecto, se establece que: "solo desde este campo de vision el 

territorio obtiene un significado objetivo y real para el hombre: al reverenciarlo con 

un ambiente geogratico especffico concreto, que, ademas de proveer de 

elementos materiales y energeticos, impone condiciones y barreras al desarrollo 

humano" (Garcfa y Mulioz, 2002, 14). 

Con base en 10 anterior, se puede afirmar que los diversos estudios e 

interpretaciones sobre la relacion sociedad-ambiente pudiese asumir de manera 

errada la concepcion homogenea 0 equivalente respecto a 10 que se entiende por 

espacio geogratico y por territorio homologandolos para hacer referencia a los 

lugares donde ocurren hechos y al mismo tiempo expresar su dimension espacial. 

En este contexto, cuando se hace referencia al espacio geogratico la generalidad 

de las veces se asocia con el territorio que ocupa un grupo humane y a sus 

efectos de diversa indole. Sin embargo, es necesario considerar que tanto el 

espacio geogratico como el territorio, aunque esten plenamente vinculados, no son 

elementos similares. El primero es para la ciencia geogratica una dimension 

espacial envolvente del segundo, que al constituirse en objeto del poder del 

Estado se configura en territorio y unidad politico-administrativa reconocida, bajo 

el principio de soberania. 

El territorio, al igual que el espacio geogratico, es teoricamente accesible al 

ser humane y a la sociedad. Es ocupado, usado, configurado y transformado en 

funcion de objetivos multiples y por diversos facto res de poder, entre otros el 

Estado y actores sociales particulares, adscritos a una jurisdiccion administrativa. 

En este sentido, el territorio se constituye en la totalidad de un espacio geogratico 

o parte significativa del mismo, perteneciente a una nacion 0 asociacion de ellas, 

estado y municipio; configurado culturalmente, conformado por un conjunto de 

atributos de orden ffsico-natural, socioeconomico y politico-administrativo, 

derivado de una division politico - territorial 0 de acuerdos estrategicos y regido 

bajo el principio de soberania. 

El territorio refleja la historia de ocupacion, uso y adecuacion de los 

asentamientos humanos, de las actividades economicas y del equipamiento de ~ 



servicios, asf como de la apropiacion por parte del Estado 0 de particulares con 

sus propiedades. Es memoria observable de la interaccion del aprovechamiento 

de los recursos naturales, los procesos de transformacion tecnologica, la 

configuracion del espacio social construido y los resultados de las polfticas 

economicas y sociales para las comunidades y sus habitantes. 

De 10 anterior se desprende, a su vez, una apreciacion fundamental: el 

espacio geogrMico es el objeto de atencion de la geograffa como ciencia; en tanto 

que el territorio al ser expresion economica y socio-polftica del espacio geogrMico, 

se constituye en el objeto de trabajo de los geografos. 

Otras posiciones menos subjetivas y abstractas, segun los paisajistas, 

conciben al territorio no desde su dimension espacial 0 locacional, sine desde una 

optica mas "realista" e integral a partir de la cual se le considera una entidad 

tridimensional, con cuerpo y volumen albergando en su interior elementos 

ambientales de distintos generos, entre los que estan los que definen los rasgos 

ffsicos -morfoestructura, clima, relieve y aguas- y bioticos -suelo, vegetacion y 

fauna- del ambiente natural, asf como los antropismos, que inluyen a todos los 

elementos que derivan de las actividades del hombre e interactuan en un sinffn de 

relaciones que le dan fucionalidad y reigen su comportamiento (8eroutchachvilli y 

Mathieu, 1977, citado por Garcfa y Mulioz, 2002, 14). Con base en 10 anterior 

Garcfa y Mulioz proponen un esquema de sistema territorial a partir de tres 

grandes sistemas como se presenta en el siguiente cuadro: 
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COMPONENTES SUBCOMPONENTES 
Morfoeslrucluras -Eslruclura geologica 

-Conlenido lilologico 
-Teclonica y lecloslalica 
-Ororlraffa 

Clima -Organizacion climalica 
SISTEMA -Fenomenos hidromeleoroloqicos 
NATURAL Hidrologfa -Balance hfdrico 
ABIOT/CO -Excedenles y deficils 

-Escorrentfa 
Relieve -Grandes unidades de relieve 

-Morfogenesis 
-Formas y elemenlos del relieve 
-Morfodinamica 

Vegelacion -Conlenido florfslico 
-Eslruclura de las comunidades vegelales 

SISTEMA 
-Dinamica, funcionalidad y lendencias 
evolulivas de la verlelacion 

NATURAL 
BlOT/CO 

Fauna -Comunidades faunfslicas 
-Invenlarios y dislribucion 

Suelos -Edafogenesis 
-Tipos y dislribucion de suelos 

Usos del suelo -Usos acluales 
-Hisloria del poblamienlo 

SISTEMA 
-Sislemas de usos 

CULTURAL Organizacion -Aclividades economicas 
socioeconomica -Enlramado inslilucional 

-Orden legal 
-Economfa global 

Tabla 2.-.Componenles y subcomponenles del slslema lerrllorlal. 
(Garcfa y Munoz, 2002). 

Sin embargo y hacienda un ejercicio analftico del territorio a partir de elementos 

mas asociados al Estado, alas influencia de las instituciones y a sus aspectos 

socioecon6micos, es importante, con base en Montaliez y Oelgado (1998), partir 

de las siguientes consideraciones: 

- Toda relaci6n social tiene ocurrencia en el territorio y se expresa como 

territorialidad. El territorio es el escenario de las relaciones sociales y no 

solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano de un estado. 

- El territorio es un espacio de poder, de gesti6n y de dominio del Estado, de 

individuos, de grupos y organizaciones y de empresas locales, nacionales y 

multinacionales. 

- El territorio es una construcci6n social y nuestro 

implica el conocimiento del proceso de producci6n. 

conocimiento del mismo i!!9 
~ 



- La actividad espacial de los acto res es diferencial y por 10 tanto su capacidad 

real y potencial de crear, recrear y apropiar territorio es desigual. 

- El territorio no es fijo, sine movil, mutable y desequilibrado. La realidad 

geosocial es cambiante y requiere permanentemente nuevas formas de 

organizacion territorial. 

- El sentido de pertenencia e identidad, el de conciencia regional, al igual que 

el ejercicio de la ciudadanfa y de accion ciudadana, solo adquieren existencia 

real a partir de su expresion de territorialidad. En un mismo espacio se 

sobreponen multiples territorialidades y multiples lea Ita des. 

Con base en 10 anterior podemos establecer que el territorio es una extension 

terrestre delimitada que incluye una relacion de poder 0 posesion por parte de un 

individuo 0 un grupo social y que contiene Ifmites de soberanfa, propiedad, 

apropiacion, disciplina, vigilancia y jurisdiccion, y transmite la idea de cerramiento 

(Geiger, 1996, 233). 

Desde la concepcion occidental, el territorio es el espacio geogrMico 

delimitado por fronteras, es el que organiza y habita la poblacion; y donde el 

Estado ejerce la autoridad soberana. Asimismo, en el interior de dicho territorio se 

definen un conjunto de relaciones sociales por 10 cual la no cion de territorio lIeva 

implfcita la de una organizacion social existente en su interior formada por una 

multiplicidad de individuos. Esta organizacion social se caracteriza por tener una 

serie de instituciones que rigen su funcionamiento. Igualmente, en su interior se 

definen una serie de grupos sociales con intereses y orfgenes diversos que 

compiten y colaboran con la finalidad de propiciar su reproduccion social. 

Sin embargo no podemos pasar por alto que la concepcion del territorio, asf 

como no es homogenea entre los propios academicos 0 tomadores de decisiones, 

tampoco es homogenea entre estos y los habitantes de las comunidades, sobre 

todo indfgenas, donde no se necesita conocer ni entender que es territorio 

geogrMico; estos grupos viven su propia concepcion cultural del territorio y del 

espacio a partir de su cosmovision ancestral mantenida viva de generacion en 

generacion, sin limites ni espacios privados individualistas; el concepto de territorio 



va ligado a su sentido de pertenencia y de diferenciacion, es decir, a su identidad; 

el territorio es para estas culturas el espacio cotidiano donde se hace la amistad, 

el compadrazgo, el emparejamiento, la familia, la actividad productiva, la religion y 

la organizacion comunitaria. 

Asf, el territorio, desde una perspectiva ludica y ecli§ctica, pudiese ser el 

espacio geogrMico adscrito a un ser, a una comunidad, a un ente de cualquier 

naturaleza, ffsica 0 inmaterial: el espacio de vida de un animal, el area de 

aparicion de una especie vegetal, el ambito de difusion de una lengua 0 de 

cualquier otra practica social, etc. Cuando se atribuye a un grupo humane 

complejo (un pueblo, una nacion, una sociedad) se convierte en uno de los 

integrantes fundamentales de su proyecto comun: en soporte y recurso basico, 

ambito de vida, paisaje propio e invariante en la memoria personal y colectiva. A 

partir de esto ultimo es innegable que el territorio existe a partir de su construccion 

derivada de las actividades espaciales de agentes que actuan en diferentes 

niveles 0 escalas. Dichas actividades espaciales, segun Massey (1995), se 

refieren a la red espacial de relaciones y actividades, de conexiones espaciales y 

de localizaciones con las que opera un agente determinado, ya sea un individuo, 

una firma local, una organizacion 0 grupo de poder, 0 una empresa multinacional. 

Todo 10 anterior, aunado alas diferentes escalas en las que puede ser estudiado 

el territorio (global, nacional, regional 0 local), complejiza aun mas el analisis 

conceptual del mismo. 

Para Milton Santos (1997), hoy dfa se viven nuevas realidades en 10 que 

respecta a la interaccion social. Esas nuevas realidades son las redes mas 

complejas, la transnacionalizacion, la globalizacion y la fragmentacion, que 

constituyen parte del contexto en que ocurre la creacion de territorios. Las nuevas 

realidades resultan en nuevas construcciones de espacio y territorio, y en nuevo 

funcionamiento del territorio en 10 que el propio Santos llama horizontalidades y 

verticalidades. Las primeras se refieren a los dominios de continuidad de los 

lugares vecinos reunidos por una continuidad territorial; las segundas 

corresponden alas relaciones entre lugares distantes que se ligan por las formas y 

los procesos sociales a traves de redes. El territorio hoy, apunta Santos (1997), se 



puede formar de lugares contiguos y lugares de red, y su acontecer puede ser 

homologo, complementario y jerarquico, aunque indudablemente sera 

influenciado, para bien 0 para mal, por las nuevas oportunidades 0 amenazas, a 

partir de la exposicion que los territorios tienen alas influencias de agentes 

externos en el marco de la nueva cultura global y de las hegemonfas economicas 

sociales y polfticas. 

En ese sentido, al examinar el problema de la construccion del territorio es 

importante hacerlo desde una perspectiva geohistorica y tempo-espacial tomando 

en cuenta las diferentes escales (global, nacional, regional, local) en las que 

ocurren la dinamica polftica, los diferentes fenomenos al interior del territorio, los 

conflictos por el territorio, etc. 

Uno de los niveles 0 escalas de analisis elemental es la region la cual, segun 

Santos (1997), es una subdivision del espacio geogrMico planetario, del espacio 

nacional 0 inclusive del espacio local. Las regiones son subespacios de 

conveniencia y, en algunos casos, espacios funcionales del espacio mayor. En 

ese sentido es importante no perder de vista que el todo social no tiene otra forma 

de existencia que la forma regional, ya sea intranacional 0 internacional. 

Por otro lado, es innegable que al hacer referencia a la cuestion regional, el 

pensamiento economico, desde una perspectiva geogrMica, este siempre 

presente y asf 10 concibe Propfn (2003, 62) al afirmar: 

La regi6n, como expresi6n espacial limitada en cualquiera de las nociones 

cognoscitivas, esta presente tanto en el nivel del aprendizaje, como en el 

investigativ~, aunque, en sentido amplio, desempeiia un papel sustancial como parte 

insoslayable de la vida cotidiana y como distinci6n inseparable de la naturaleza, la 

economia, la sociedad y sus multiples interacciones. 

Una percepcion creacionista, valga el termino y la expresion, nos permite 

aproximarnos al concepto de region partiendo del todo, es decir, del mundo en el 

que vivimos, el cual se percibe como el espacio total heterogeneo en terminos de 

su diversidad, pero homogeneo en su concepcion holfstica. Sin embargo, dicha ~ 

homogeneidad se viene abajo cuando nos atrevemos a aceptar que ese todo ha P ------



sido producto de una descomposicion historica 0 de un desequilibrio geogrMico 

global en diversas partes, alas cuales podemos reconocer como regiones. 

AI respecto, Dfaz y Dfaz (1971), establecen que la region como parte y el 

planeta como todo economico, no son existencias dadas, sine que surgen en 

virtud de un proceso de desarrollo historico, de tal modo que, junto con el planeta, 

se desdoblen las regiones, y con estas se desarrolla la economfa mundial (Dfaz y 

Dfaz, 1971, 149). 

Una percepcion mas integral (estructuralista) de la region la encontramos en 

Hernandez (1998, 87) quien establece a la region como una totalidad estructurada 

y dialectica que mantiene unidad en sus elementos e identidad consigo misma. 

Asf, la categorfa de totalidad permite estudiar a la region, por 10 menos, en tres 

niveles de analisis: uno sustentado en la identificacion de un elemento basico, 

difundido en un espacio economico, social y cultural determinado; otro, mas 

elevado, que considera a la region una estructura especffica de relaciones de 

clase, relaciones economicas, polfticas y sociales en cuyo centro emerge a 

menudo un grupo social dominante; y un tercero, donde la region es percibida 

como formacion economico-social especffica constituida por la combinacion de 

varios modos de produccion, siendo uno de ellos dominante. 

Es importante no perder de vista que en el marco de transformacion 

constante que vive el planeta, hablando estrictamente de las diversas y desiguales 

fuerzas productivas, las regiones no son, por mucho, espacios homogeneos, de 

manera tal que nuestro planeta vive, hoy dfa, un desigual desarrollo economico y 

social producto de diversos grados de desarrollo historico. Dicho desarrollo 

conlleva una coexistencia antagonica en espacios geograficos diversos al interior 

de los cuales los procesos de transformacion de su realidad ffsica y territorial han 

sido tambien diversos. 

En el marco de ese antagonismo entre espacios geograficos diferentes y de 

su coexistencia innegable surge la region, cuya caracterfstica distintiva, en el 

marco del antagonismo ya selialado, radica en la cantidad y en la calidad del 

trabajo humane realizado dentro de su delimitacion geografica. De igual forma y 

en el mejor de los casos, como seliala Delgadillo Macfas (2004), la region adquirio 



una funcion extractiva, con privilegios para grupos de poder economico nacional y 

local, generando exclusiones entre agentes y sectores que hoy se expresan en 

abandono, tension y descontento social, pero que sobre todo han lIevado a una 

mayor fragilidad de la region ante una potencial desaparicion de las fronteras 

nacionales en el terreno economico. 

La region se define, pues, como el espacio economico-social determinado y 

limitado por la coexistencia antagonica de espacios geogrMicos dentro de los 

cuales su contenido de fuerzas productivas se revela distinto. Diaz y Diaz (1971, 

149). 

Otra propuesta establece que una region es un espacio preciso pero no 

inmutable que responde a tres caracteristicas esenciales: los vinculos existentes 

entre sus habitantes, su organizacion en torno a un centro dotado de cierta 

autonomia y a su integracion funcional de una economia global (Kayser, 1980, 

citado por Propin, 2003, 67). 

Complementado 10 anterior, Dickinson (1961, citado por Propin, 2003, 67), 

propone que la region es un area caracterizada por unas actividades comunes, 

intereses ligados y organizacion adecuada merced alas comunicaciones que la 

enlazan a los centros urbanos. 

En las anteriores definiciones podemos percibir que existen dos elementos 

indisolubles: la geograffa 0 el espacio y la actividad economica. Ello nos lIeva a 

plantear que la organizacion del territorio puede darse desde la integra cion y 

analisis de las dos variables mencionadas, aunque no podemos perder de vista, 

tal y como 10 plantea Mendez (1997) que cualquier analisis de una realidad 

espacial, ya se trate de un area metropolitana, una region, un pais, un comarca 

rural 0 un sistema de ciudades, exige incorporar la accion ejercida por multiples 

factores, que actuan de forma interactiva, reforzandose 0 compensandose 

mutuamente. 

Y es que es precisamente, en el marco de los elementos condicionantes 

naturales y sociales, que cobra importancia, de manera particular, el efecto 

generado por las condiciones economicas sobre la estructura y los procesos 

dinamicos en un territorio 10 cual genera que, tanto la ciencia geografica como la ~ 



ciencia economica, se encuentren 0 converjan en un punto comun dando como 

resultado el surgimiento de la geograffa economica asi como de una geograffa 

espacial 0 geograffa regional. Con base en 10 anterior podemos recuperar un 

esquema propuesto por Mendez (1997) en el que se establece los facto res que 

permiten entender la organizacion del territorio: 

Herencias 
historicas 

Condiciones 
naturales 

caracteristicas 
de la poblacion 

Estructura 
econ6mica 

GEOGRAFIA ECONOMICA 

(inlerrelaciones economia-espacio) 

Organizaci6n 
politica 

Re/aciones sociales 

Pautas culturaies 

Fig. 8. Factores de la organizacion territorial (con base en MEmdez, 1997). 

Una aproximacion al esquema planteado con anterioridad y articulandolo a una 

concepcion regional, 10 podemos encontrar en Boisier (2001) quien seliala que la 

region es un territorio organizado que contiene, en terminos reales 0 en terminos 

potenciales, los factores de su propio desarrolio, con total independencia de la 

escala. Asi, pod ran existir regiones grandes 0 pequelias, de facto 0 de jure, con 

continuidad espacial 0 con discontinuidad en la virlualidad del mundo actual, pero 

con un atributo definitorio: la propia complejidad de un sistema abierlo. 

Podemos afirmar entonces que las regiones son, hoy dia, sistemas 

territoriales abierlos que en permanente interaccion con otras regiones construyen ~ 

~ 



su propia identidad economica, cultural, social y polftica, pero sin dejar de la do su 

relacion con el media natural. 

En ese sentido Albert i Mas (1993) establece, en el marco de la nueva 

geograffa regional, que el estudio de las regiones se sustenta en el analisis de los 

complejos lazos que conectan a las personas con la naturaleza, pero a traves de 

la sociedad por 10 cualla region empieza a ser entendida en tanto que estructura y 

en tanto que proceso. A partir de 10 anterior, las regiones no son el resultado 

casual de una serie de acontecimientos acaecidos en un lugar determinado del 

planeta, sine que cada una de ellas se ha ido configurando a traves de secuencias 

historicas que provienen de la reproduccion de las relaciones sociales especfficas 

de cada region (Albert i Mas, 1993, 17). 

Por otro jade es pertinente reconocer que las regiones no ocurren 0 

"evolucionan" por fuera de un proyecto nacional, al menos asf deberfa de ser, ya 

que son parte esencial del mismo y, en muchas ocasiones, son la unica razon del 

mismo ya que se constituyen en un mecanismo fundamental par el desarrollo de la 

nacion. En ese sentido, las regiones son expresion de la nacion y constituyen 

posibilidades para su desarrollo en sus multiples dimensiones. Para que ello 

ocurra el Estado debe promover la equidad territorial, entendida como el 

acercamiento a una igualdad de oportunidades de desarrollo regional, y la 

articulacion del proyecto nacional. Donde debera de tomar en consideracion, al 

menos, los siguientes aspectos (Montaliez y Delgado, 1998, 132-133). 

- El conocimiento por parte de los nacionales del territorio de su nacion y de 

sus vfnculos historicos con el resto del mundo. Este conocimiento debe 

conducir a la apropiacion del territorio en su sentido mas amplio, dentro de 

una dimension cientifica, practica y afectiva. 

- El desarrollo territorial requiere de la aplicacion de un ponderado 

gradualismo, en el marco de las mayores estrategias preventivas contra la 

generacion de desorden social resultante de la implantacion de objetos de 

desarrollo en el territorio nacional y del ejercicio de acciones sobre el mismo, 

con el fin de controlar las territorialidades que generan impactos sociales ~ 



indeseables que conllevan dislocaci6n social y atentan contra la unidad 

nacional. Los proyectos y programas de desarrollo deben ser evaluados a 

priori en el ambito de sus efectos territoriales. 

- Reconocer que las regiones son espacios geogrMicos, que ademas de 

pertenecer a la naci6n, tienen un contenido cultural e hist6rico especffico, 10 

cual las eleva a patrimonio nacional y por ende merecen la mayor protecci6n 

y estfmulo del Estado nacional para su desarrollo. 

- Lo publico territorial debe servir para el ejercicio de la ciudadania en el 

sentido de promover la acci6n consciente de los individuos para la 

convivencia social con base en sus derechos y sus deberes. A su vez, la 

construcci6n de ciudadania implica la construcci6n de territorialidades 

democraticas. 

- Lo privado territorial debe contribuir a la construcci6n del proyecto nacional 

en la medida en que no se convierta en obstaculo para el ejercicio de la mas 

amplia democracia nacional. 

1.3 PLANEACION REGIONAL, POLiTICAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL: 

ELEMENTOS INDISOLUBLES PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN MEXICO. 

Definir el termino Planeaci6n ha sido un ejercicio constante a 10 largo de muchos 

alios y abordado desde diversas disciplinas, sobre todo de las ciencias sociales y 

econ6mico-administrativas. Sin embargo, y para efectos del presente trabajo, 

partiremos del analisis conceptual de la Planeaci6n a partir de las ciencias 

administrativas para posteriormente irla vinculando con 10 urbano, con 10 regional 

asi como con instrumentos de toma de decisiones 0 de polftica publica, en este 

caso el ordenamiento territorial. 

Desde la administraci6n clasica Koontz y Weihrich (1991) establecen que la 

funci6n elemental de la planeaci6n es la comprensi6n generalizada de los 

objetivos y prop6sitos de un grupo de trabajo asi como de los metodos para 

lograrlo. La planeaci6n comprende seleccionar misiones y objetivos y las acciones 
~ 
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para alcanzarlos; se requiere tomar decisiones, es decir, seleccionar entre cursos 

de accion futuro alternativos (Koontz y Weihrich, 1991,48). 

En esta primer aproximacion podemos identificar elementos como objetivos, 

metodos y toma de decisiones, todos bajo una proyeccion a futuro, es decir, 

estableciendo condiciones, en el momento del ejercicio de planeacion, para logros 

futuros. Obviamente el establecer proyecciones 0 predicciones es una situacion 

que conlleva riesgos ya que, como selialan Koontz y Weihrich es muy raro 

predecir con exactitud el futuro, aunque reconocen que existen factores fuera del 

control de quien planifica, que pueden interferir con los planes mejor concebidos. 

No obstante, la mejor manera de dejar las cosas a la casualidad, es elaborar 

planes. 

Para Reyes Ponce (1984), quien coincide con Koontz y Weihrich, la 

planeacion consiste en fijar el curso concreto de accion que ha de seguirse pero 

agrega que a ese curso de accion -entendiendo el curso de accion como la 

estrategia- se deben establecer los principios que habn3n de orientarlo, la 

secuencia de operaciones para realizarlo aSI como las determinaciones de 

tiempos y numeros, necesarias para su realizacion. 

Lo anterior nos lIeva a una etapa importante del ejercicio de planeacion que 

va mas alia de las meras predicciones 0 proyecciones futuras, aliadiendole un 

orden 0 secuencia y el establecimiento de lapsos para alcanzar los objetivos 

establecidos aSI como la cuantificacion (recursos) de 10 necesario para tal fin. 

Reyes Ponce hace referencia tambien a tres principios basicos: 

- Principio de Precisi6n. Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas 

y genericas, sine con la mayor precision posible, porque van a regir acciones 

concretas. 

- Principio de Flexibilidad. Todo plan debe dejar margen para los cam bios que 

surjan en este. 

- Principio de Unidad. Los planea deben ser de tal naturaleza, que pueda 

decirse que existe uno solo para cada funcion; y todos los que se apliquen 
~ 
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deben estar, de tal modo coordinados e integra dos, que en realidad pueda 

decirse que existe un solo plan general. 

Los principios selialados anteriormente son elementales para la planeaci6n ya que 

implica un ejercicio claro y con orientaciones bien definidas pero con la posibilidad 

de, con base en los resultados obtenidos preliminarmente, poder hacer los ajustes 

o cambios necesarios sobre la marcha sin que el plan general se pierda. 

Por otro lado Munch y Garcfa (1992) incorporan a los principios establecidos 

por Reyes Ponce, dos principios mas: 

- Principio de Factibilidad. Lo que se planea debe ser realizable; es inoperante 

elaborar planes demasiado ambiciosos u optimistas que sean imposible de 

lograrse. 

- Principio de Gambio de Estrategias. Cuando un plan se extiende en relaci6n 

al tiempo (largo plazo), sera necesario rehacerlo completamente. Esto no 

quiere decir que se abandonen los prop6sitos sin mas bien que se 

modifiquen los cursos de acci6n (estrategias) y consecuentemente las 

polfticas, procedimientos y presupuestos. 

Otro planteamiento respecto a 10 que significa planear 10 establecen Munch y 

Garcfa (1992, 64) como resultado del analisis de varias aportaciones clasicas 

como las de George Ferry, Ernest Dale, Joseph Massie, entre otros: "la planeaci6n 

es la determinaci6n de los objetivos y elecci6n de los cursos de acci6n para 

lograrlos, con base en la investigaci6n y elaboraci6n de un esquema detallado que 

ha bra de realizarse en un futuro". 

Con base en 10 anterior podemos establecer que la planeaci6n es un 

ejercicio fundamental para el 6ptimo funcionamiento de un grupo social, ya que 

mediante dicho instrumento de preven las contingencias y cambios que puede 

deparar el futuro, y se establecen las medidas necesarias para afrontarlas. 

Algunos fundamentos elementales que denotan el nivel de importancia de planear, 
~ 

son aportados por Munch y Garcfa: @;ill 



- Propicia el desarrollo de la empresa 0 de un proyecto al establecer metodos 

de utilizacion racional de los recursos. 

- Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, 

mas no los elimina. 

- Prepara para hacer frente alas contingencias que se presenten, con las 

mayores garantfas de exito. 

- Mantiene una mentalidad futurista teniendo mas vision del porvenir, y un afan 

de lograr y mejorar las cosas. 

- Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las 

"corazonadas" 0 empirismos. 

- Reduce al minimo los riesgos y aprovecha al maxima las oportunidades. 

- Las decisiones se basan en hechos y no en emociones. 

- AI establecer un esquema 0 modelo de trabajo (plan), suministra las bases a 

traves de las cuales se procedera. 

- Promueve la eficiencia al eliminar la improvisacion. 

- Proporciona los elementos para establecer un adecuado control. 

- Disminuye al minimo los problemas potenciales. 

- Permite evaluar alternativas antes de la toma de decisiones. 

- Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos. 

- La moral se eleva sustancialmente al saber todos los que participan en el 

logro de los objetivos, hacia donde se dirigen sus esfuerzos. 

Los anteriores elementos conceptuales de la planeacion, tienen, como ya se hizo 

mencion, un origen y una carga muy relacionada con la administracion, 

basicamente con la administracion de empresas aunque, en esencia, no deberia 

de haber problema alguno cuando nos referimos a la planeacion mas enfocada 

ha cia la administracion publica 0 hacia la ciencia polftica asi como a disciplinas 

como el urbanismo, la geograffa, etc. 

Otras propuestas acerca del concepto de planeacion 0 planeamiento, ~ 

retoman algunos aspectos de la planeacion basica utilizada en la administracion _(@.o ... ___ _ 



de empresas 0 en la administraci6n general. Para identificar dichos aspectos a 

continuaci6n se presentan algunas propuestas para el analisis: 

Planeaci6n se refiere a la actividad interdisciplinaria encaminada a la preordenaci6n 

de una determinada operaci6n; serie de operaciones 0 acci6n compleja de caracter 

general y amplio en tanto sus fines u objetivos, se concretiza en planes generales, 

lineamientos y politicas debiendo ser atendido como un proceso de caracter integral 

en los aspectos sociales, econ6micos, politicos y territoriales (Landa, citado por 

Ordaz y Saldaiia, 2005, 35). 

Se denomina planeaci6n al simple proceso requerido para la elaboraci6n del plan 

(Slake, 1982, 250). 

Para Ander Egg (2002) la Planeaci6n es esencialmente el proceso de adopci6n de 

tecnicas prescriptivas apoyadas en proyecciones estadisticas, evaluaciones 

cuantitativas y estimaciones cualitativas para prever el futuro en funci6n de 

objetivos, metas, politicas y programas establecidos. 

Para Alfonso Iracheta la Planeaci6n es una herramienta para lograr el desarrollo en 

funci6n de objetivos claramente definidos, y como un instrumento para equilibrar 10 

que se pretende con 10 que es posible realizar (Iracheta, 2002, 68). El mismo aut~r 

seiiala que la planeaci6n del desarrollo es entonces una necesidad en el proceso de 

gobierno, porque a traves de ella se conocen y analizan los fen6menos y problemas 

de la sociedad, se preven escenarios, se determinan rumbos y sobre todo se 

acuerdan las acciones a realizar entre sociedad y gobierno, ademas se 

comprometen los recursos para su logro. Su caracter politico deriva del propio 

proceso de acuerdos sobre modos y formas de desarrollo y sobre las decisiones 

que cotidianamente se toman para avanzar en el rumbo acordado. La planeaci6n 

deriva de la politica y es parte de la politica. 

Segun Miklos (2001, 3), la planeaci6n representa la busqueda creativa, organizada, 

sistematica, sistemica, y comprometida de incidir sobre el futuro. Planear implica 

formular escenarios y determinar objetivos y metas, estrategias y prioridades, 

asignar recursos, responsabilidades y tiempos de ejecuci6n, coordinar esfuerzos, 

evaluar etapas, resultados, y asegurar el control de los procesos. 



Otra propuesta de Miklos establece que toda planeaci6n es fundamentalmente una 

elecci6n sobre el futuro. Presupone la capacidad de escoger, entre varias 

alternativas, la que resulte mas conveniente. Los planeas y la planeaci6n se refieren 

necesariamente a actividades futuras, cuya orientaci6n y prop6sito han sido 

trazados de antemano (Miklos, 2001, 8). 

Miklos y Tello (2005, 59) coinciden con las anteriores propuestas y establecen que 

la planeaci6n se orienta a obtener 0 a impedir un determinado estado futuro de 

cosas. Asi, se dirige al futuro aportando decisiones presentes. 

Por otro la do y desde una perspectiva constitucional, la planeaci6n, en esencia, 

representa: 

[ ... ] la capacidad potencial del estado en la conducci6n del proceso de desarrollo 

dentro de un marco integral de congruencia, para dar rumbo, orden y racionalidad al 

esfuerzo colectivo, dar certidumbre a la sociedad sobre las acciones del gobierno y 

avanzar hacia el cabal cumplimiento del proyecto nacional. Su concepci6n tiene un 

caracter esencialmente politico, ya que considera el proceso de toma de decisiones, 

selecci6n de alternativas y asignaci6n de recursos en el marco de la transformaci6n 

deliberada de la realidad social, y alienta la participaci6n popular en la integraci6n 

de sus prioridades y acciones fundamentales. 

En ese sentido, y para los intereses de la Administraci6n Publica Municipal, la 

Planeaci6n se entiende como: 

[ ... ] un medic que permite el desempeiio eficaz de la responsabilidad del estado y 

de sus municipios, sobre su desarrollo integral, y debera atender a la consecuci6n 

de los fines y objetivos politicos, sociales, econ6micos y culturales, contenidos en la 

constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constituci6n Politica 

de los Estados de la Federaci6n. 

Con base en los planteamientos anteriores y a manera de concreci6n, la 

planeaci6n constituye, pues, un conjunto articulado de relaciones fun cion ales que ~ 



establecen las dependencias y entidades del sector publico entre si, con las 

organizaciones de los diversos grupos sociales y con las autoridades de las 

entidades federativas, con el fin de lIevar a cabo proyectos de comun acuerdo. Es 

importante entonces mencionar algunos de los elementos 0 rasgos claves de la 

planeaci6n encontrados en el analisis de los conceptos anteriores: 

- Racionalidad en la selecci6n de opciones. 

- Selecci6n de objetivos coherentes alas prioridades de desarrollo econ6mico-

social. 

- Hincapie en la asociaci6n de metas, objetivos y polfticas. 

- Fijaci6n de estrategias adecuadas para alcanzar objetivos. 

- Delimita imagen del futuro deseado. 

- Consideraci6n de viabilidad del plan. 

En este ultimo rasgo se recupera un aspecto fundamental de la planeaci6n que es 

el plan el cual puede ser definido de diversas formas: 

Conjunto coherente de metas e instrumentos que tiene como fin orientar una 

actividad humana en cierta direcci6n anticipada (Ayala, 1982, 226). 

Es el instrumento mas eficaz para racionalizar la intervenci6n, generalmente estatal 

en la economia (Slake, 1982, 245). 

Es el parametro tecnico-politico dentro del cual se enmarcan los programas 0 

proyectos (Ander Egg, 2002, 63). 

Conjunto de medios 0 instrumentos (tecnicas) que se han de utilizar para alcanzar 

metas y objetivos propuestos (Iracheta, 2002, 72). 

Es la gesti6n materializada en un documento, con el cual se proponen acciones 

concretas que buscan conducir el futuro hacia prop6sitos predeterminados. Es un 
rn 

documento donde se indican las alternativas de soluci6n a determinados problemas ~ 



de la sociedad y la forma de lIevarlo a cabo determinando las aclividades prioritarias 

y asignando recursos, tiempos y responsables a cada una de ellas. El contenido 

basico de un plan es: Justificaci6n del plan, visi6n del plan, diagn6stico, prospectiva, 

objetivos, estrategias, politicas, programas y proyectos del plan (Miguel, 2004, 416). 

Partiendo del analisis de los conceptos anteriores podemos establecer que un 

Plan es un instrumento de caracter tecnico-polftico en el que, de manera general y 

en forma coordinada se plasman una serie de lineamientos, prioridades, metas, 

directrices, criterios, disposiciones, estrategias de accion, financiamiento, ademas 

de una serie de instrumentos con el fin de alcanzar las metas y objetivos 

propuestos. Esto ultimo nos remite al origen administrativo del termino. 

Es importante no olvidar que el plan requiere de ser materializado por 10 que 

es relevante su consolidacion a traves de programas y proyectos con acciones 

concretas buscando la conduccion de la actualidad hacia el futuro con propositos 

predeterminados. 

Ahora bien, si al plan le agregamos el componente espacial, es decir, su 

materializacion en un lugar 0 area determinados, podemos hacer referencia a un 

Plan Regional que puede ser concebido como: "la secuencia 0 prevision con la 

cual se proponen acciones concretas que buscan conducir el presente hacia el 

futuro que se considera de interes para la region". 

Un Plan Regional es entonces, segun Miguel (2004, 316-317): 

El conjunto de aclividades previstas en un documento por medic del cual un sujeto 

busca acluar sobre la regi6n para cambiarla de acuerdo con ciertos prop6sitos; 0 

bien se considera el conjunto de procesos coordinados, sistematicos y 

generalizados para la determinaci6n de acciones tendientes a un desarrollo 

equilibrado y coherente de la regi6n. 

Por su parte Slake, es mas simplista, aunque no menos propositivo al selialar que: 

[ ... ] el prop6sito del plan regional debe ser simplemente el de traducir los amplios 

objetivos nacionales, establecidos en el centr~, en proyeclos y politicas especificos ~ 



listos para ejecutarse, teniendo en mente el monto de recursos que probablemente 

se asignarim a la regi6n. 

Ahora bien, hemos analizado la concepcion y alcances de la planeacion y de los 

planes, entendiendo que estos ultimos dependen de la planeacion siendo esta el 

instrumento de orden y proyeccion ha cia el futuro. Sin embargo es importante no 

pasar por alto que los planes requiere de programas y proyectos 10 cual darfa una 

vision esquematizada como la que a continuacion se presenta: 
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Figura 9.- Elemenlos de la Planeaci6n. 

Con base en 10 anterior es pertinente hacer referencia a 10 que entenderfamos 

como programas y proyectos siendo estos ultimos los ejecutores directos de las 

estrategias, polfticas, cursos de accion y demas elementos esenciales de la 

planeacion, articulandolos al aspecto regional. En el siguiente cuadro se 

presentan, de manera sintetica, algunas propuestas acerca de 10 que se concibe 

como programa y proyecto: 
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• Forma de actividad social organizada con un objetivo 
concreto, limitado en el tiempo y en el espacio (Blake 
Ortega, 1982, 284). 

• Conjunto independiente de proyectos (Ibid). 
• Secuencia ordenada de acciones necesarias para obtener 
determinados resultados en plazos de tiempo preestablecidos 
(Landa, citado por Ordaz y Saldafia, 2005, 30). 

• Conjunto organizado, coherente e integrado de actividades, servicios 0 
procesos expresados en un conjunto de proyectos relacionados 0 
coordinados entre si y que son de similar naturaleza (Ander 
Egg, 2002, 64). 

• Serie de acciones definidas para la realizaci6n del Plan que incluye la 
determinaci6n de las actividades, sus tiempos y responsables 
(Miguel, 2004,418). 

• Unidad de actividad de cualquier naturaleza que requiere para su 
realizaci6n, del use 0 consumo inmediato a corto plazo de algunos 
recursos escasos 0 al menos limitados, sacrificando beneficios 
actuales con el fin de asegurar en un periodo mayor, beneficios 
superiores a los que se obtendran con el tiempo actual, de dichos 
recursos, sean estos beneficios financieros, econ6micos 0 sociales 
(Blake Ortega, 1982, 298-299). 

• Es la actividad basica acerca de las acciones futuras que pretende 
realizar el plan. Es la guia basica de la realizaci6n de las actividades 
precistas en el Plan, concretamente especifican las acciones de los 
Programas (Miguel, 2004, 320). 

• Conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas 
entre si, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y 
servicios capaces de satisfacer necesidades 0 resolver problemas 
(Ander Egg, 2002, 65). 

Figura 10.- Concepcion de 10 que son los program as y proyectos. 

Partiendo de las propuestas en torno a 10 que son los programas y tomando en 

consideracion la variable region, pudiesemos plantear entonces una propuesta de 

10 que se entenderia entonces como un programa regional y como un programa de 

desarrollo regional. Asi tenemos que un Programa Regional "es el conjunto de 

acciones necesarias para considerar, a nivel regional, desde los objetivos del Plan 

Global hasta una serie de proyectos especfficos para la region en cuestion,,2; 

2 Los Program as Regiona/es, con base en Iracheta (2002), deben sintetizar las previsiones, no solo 
del sistema nacional de planeacion, si no tambiEm de los estatales y municipales correspondientes; 
igualmente, requieren estar plenamente coordinados con los planes y programas urbanos y 
ambientales. Por 10 mismo, requieren en el interior de la administracion publica de acciones m 
intersecretariales congruentes, y en el exterior de acciones concerladas con los diferentes m 
sectores. Asimismo, en la elaboracion de los programas regionales sera fundamental la evaluacion _______ _ 



mientras que un Programa de Desarrollo Regional vendrfa siendo "un estudio 

realizado por cada una de las regiones en donde se observa una vision general de 

la region, puntualizando sus potencialidades y carencias de la misma", este 

documento 0 estudio es pues, la base para definir la propuesta de inversion de 

obras 0 acciones a realizar en la region. 

Ahora bien, es importante profundizar un poco mas en el analisis de los 

conceptos y elementos anteriores de manera que pudiesemos hacer referencia a 

un proceso de planeacion del desarrollo como un todo integral y concibiendolo 

como un ejercicio permanente en materia de polftica publica donde el estado en 

cualquiera de sus niveles juega un papel fundamental. Con base en 10 anterior, un 

enfoque mas orientado hacia dicha posibilidad de analisis es el que las polfticas 

publicas es el que plantea Iracheta quien analiza al desarrollo como un proceso y 

como una responsabilidad del estado: 

[ ... ] un sistema de planeaci6n del desarrollo es un complejo de normas, documentos 

y acciones que son elaborados y aplicados por el gobierno, desde sus diversas 

esferas, dependencias y organismos, para cumplir con una serie de principios 

politicos y prop6sitos de desarrollo que el poder ejecutivo acuerda y concerta con 

los otros niveles de gobierno y con la sociedad (Iracheta 1997, 167). 

A 10 anterior podemos agregar que el ejercicio de la planeacion del desarrollo es 

un proceso que alcanza los diversos niveles gubernamentales y sectoriales de la 

administracion publica, traducido ello en una serie de lineamientos 0 instrumentos 

normativos que deberfan, al menos en la esencia misma de dichos instrumentos, 

regular y orientar el desarrollo nacional de manera que los planes 

gubernamentales estuvieran plenamente vinculados para poder atender de 

manera eficiente las necesidades elementales de la estructura social. 3 

de las condiciones de cad a region para dimensionar los distintos grados de desarrollo alcanzado, 
sus fenomenos y problemas particulares y sus perspectivas y potencial de desarrollo economico, 
social, territorial yambiental. 
3 Los documentos de planeacion, con base en Iracheta (1997, 168), son fundamentalmente los 
planes, programas y proyectos que integran los principios, propositos, polfticas y acciones rn 
concretas que el gobierno ha concertado para avanzar en el proceso de desarrollo, siendo los mas @Jll 
importantes: el Plan Nacional de Desarrollo, los Planes Basicos de Gobierno (Planes Estatales), _______ _ 





sera la de un desarrollo espacial y regional mas desequilibrado, definido por 

criterios de inversi6n externa, contrario a la necesidad urgente de estrategias y 

polfticas de desarrollo con una visi6n de corto, mediano y largo plazos. 

Es obvio, pero 10 es mas evidente, que las desigualdades prevalecientes en 

el pais en materia del desarrollo regional, tienen un impacto en la calidad de vida 

de mucha de su poblaci6n 10 cual refleja bajos niveles econ6micos y, por ende, 

niveles adquisitivos pirricos 0 de subsistencia. Es alii, en el ejercicio de la 

busqueda permanente de polfticas publicas que desempelien roles mas 

significativos en la generaci6n de modelos que posibiliten un desarrollo regional 

mas equilibrado 0, al menos, mas incluyente, donde la planeaci6n deberia jugar un 

papel fundamental. 

Sin embargo no podemos perder de vista el hecho de que se reconozca, en 

la gran mayoria de los casos, que la planeaci6n del desarrollo en Mexico ha sido 

tradicionalmente ineficiente ya sea a nivel global, sectorial 0 espacial a pesar de la 

importante estructura institucional del sector publico que existe en el pais asi como 

de una significativa contribuci6n que todas las dependencias gubernamentales 

han hecho en materia de planes, proyectos, en fin, de documentos de planeaci6n 

en los tres niveles y poderes de gobierno asi como en todos los sectores 

tematicos del desarrollo. 

El problema, en muchas ocasiones, no es que tal 0 cual programa 0 plan de 

desarrollo sea malo 0 ineficiente, el problema radica en que no existe una 

correlaci6n programatica mas alia de un periodo gUbernamental sea este sexenal 

o trienal. La correlaci6n que deberia de existir en la planeaci6n del desarrollo es 

nula 0 casi nula debido a que en nuestro pais 10 que importa es la reinvenci6n 

cada inicio de un periodo de gobierno y no la continuidad de planes 0 programas 

cuyo exito se refleje en mejores condiciones de vida para los mexicanos. Y es que, 

segun 10 plantea Iracheta para el ca so Mexico: 

Los planes no han sido diseiiados para que sean los documentos politicos que 

guian la acci6n de los gobiernos. Su caracter eminentemente tecnico, separado de 

los procesos reales de decisi6n, ha provocado que su cumplimiento sea relativo. Se ~ 
&0 observa, en consecuencia, que los planes se elaboran y aprueban sin que exista de ______ _ 



por medic la suficiente intencionalidad politica que garantice su cumplimiento y 

sobre todo que genere consecuencias concretas derivadas de su incumplimiento. 

Nos encontramos con planes que estando presente el discurso politico, estan 

ausentes en muchas de las decisiones que orientan el desarrollo (I racheta , 1997, 

169). 

Otro problema que se suscita al seno de la planeacion del desarrolio en nuestro 

pafs tiene que ver con las directrices establecidas por las economfas hegemonicas 

en el marco de un nuevo orden economico internacional basado en la apertura 

comercial, en la inversion privada, en el establecimiento de grandes regiones 

economicas-comerciales a partir de Tratados bilaterales 0 multilaterales, etc. En 

ese sentido, el ejercicio de planeacion toma en cuenta dichos factores y presenta 

un escenario en el cual sus prioridades se perfilan mas hacia su orientacion en el 

marco de un modelo hegemonico el cual ha sido no solo bien visto sine bien 

adoptado por los gobernantes, sobre todo a nivel federal, a partir de los alios 80 

donde, coincidentemente, el ejercicio de planeacion sufre importantes cam bios. 

En ese sentido, Iracheta seliala que ha sido la polftica economica, en el 

marco de la economfa global, la que ha nucieado los procesos del desarrolio en 

Mexico concentrando, consecuentemente, los esfuerzos tecnicos asf como la 

voluntad polftica en aras de la planeacion y de su ejecucion con una altfsima 

concentracion en la toma de decisiones en el Ejecutivo Federal. Con base en 10 

anterior identifica tres maneras de planificar el desarrolio en el pafs: 

- La primera correspondiente a la planeacion economica nacional, 

caracterizada por su orientacion estrategica, un alto nivel de congruencia con 

el modelo que la sustenta y una importante voluntad polftica en su 

cumplimiento. 

- La segunda correspondiente a la planeacion sectorial y espacial nacionales, 

caracterizadas por una orientacion indicativa tradicional, su dependencia de 

la planeacion economica, menor fuerza polftica en su aplicacion y menor 

efectividad. rn 
(@ 



- La tercera correspondiente a la planeacion estatal y municipal, las que al 

igual que la anterior, no han rebasado los conceptos y formas tradicionales, 

estando mas cerca del discurso que de la accion polftica. 

Complementario a 10 anterior, Delgadillo, Torres y Gasca (2001) profundizan en el 

analisis y el debate en torno a la forma en que los proyectos de desarrollo 

definiran, tanto el presente como el futuro de Mexico, para 10 cual se deberan de 

incorporar a dicha discusion por 10 menos 10 componentes centrales en materia 

de polftica publica para el desarrollo del pais. Dichos componentes establecen: 

- La vision del desarrollo regional como resultado del impulso economico de 

los sectores debe considerarse agotada porque genera centralizacion, una 

distorsion territorial de los procesos economicos, un gran rezago regional y 

un grave desequilibrio social que limita hoy la aplicacion de polfticas de 

desarrollo mas armonicas y de acuerdo con la potencialidad de las distintas 

escalas espaciales. 

- Los procesos economicos de caracter global amenazan con romper todo 

vinculo de identidad territorial, ya que las regiones rezagadas tienen mayor 

vulnerabilidad frente alas decisiones externas y la debilidad de su 

infraestructura y de sus mercados les impiden ser receptoras confiables para 

la inversion. 

- En 10 polftico, se genera una mayor presion por el respeto alas autonomias 

regionales y surgen nuevas demandas desde los niveles locales que 

reclaman un uso autogestionario de su propio espacio. 

- Los desequilibrios del desarrollo presentan una marcada expresion territorial 

entre regiones ganadoras y perdedoras debido alas ventajas acumuladas a 

10 largo del tiempo. 

- Las estrategias sectoriales convencionales, como dinamizadoras del 

desarrollo regional, son insuficientes para generar empleo y retener 

poblacion, conformando grandes "desierlos territoriales" sin inversion ni 

poblacion. 



- La polftica de desarrollo regional ya n puede ser concebida como un factor 

aislado que corresponda solo a decisiones arbitrarias de gobierno (federal, 

estatal 0 regional). 

- Por 10 tanto, el desarrollo regional reclama una nueva funcion planificada del 

territorio, incluyente de los actores regionales sin excepcion, moderna en 

cuanto a formas de gobierno y de administracion publica, promotora del 

desarrollo tecnologico, participativa de las inversiones local y externa, 

ademas de competitiva en los escenarios de la globalizacion. 

- Las ciudades tienen un papel cada vez mas protagonico en la integracion del 

territorio debido a que por ahi se canalizan los grandes montos de inversion 

que obedecen a una mayor dinamica de los mercados y se concentra en 

ingreso y el consumo, y presentan una mayor vocacion natural para absorber 

los nuevos desarrollos tecnologicos. 

- Existe una recomposicion indiscutible de ramas y sectores productivos que 

estan presionados por decisiones exogenas, las cuales lIevan, por ejemplo, a 

que las regiones agricolas tiendan a desaparecer debido alas polfticas 

sectoriales discriminatorias y a los problemas de competitividad. 

- El desarrollo tecnologico reorganiza la produccion y redefine espacios de alta 

tecnologia que son abiertos en conexiones con el exterior; pero con nula 

capacidad de integracion regional en su sentido tradicional (Oelgadillo, 

Torres y Gasca, 2001, 11-12). 

Si bien los anteriores aspectos se constituyen en ejes de analisis en materia de 

polftica publica para el desarrollo, es importante no perder de vista que estos se 

inscriben en el marco de dos posiciones antagonicas para el devenir futuro del 

pais en materia de desarrollo regional. Estas posiciones se centran en la discusion 

en torno a la variable regi6n 0, de manera mas precisa a la variable regiones 

partiendo del reconocimiento de su existencia y de sus delimitaciones en la 

geograffa nacional. La primera posicion pone en tela de juicio si, en el marco de la 

globalizacion de los mercados, dichas delimitaciones regionales seguiran 

existiendo 0 seran gradualmente eliminadas por dicho proceso mundial ~ 



acarreando una reconfiguracion de los espacios regionales a partir de la dinamica 

del mercado global a 10 que Milton Santos reafirma en el sentido que los territorios 

nacionales dejan de ser el escenario y referente principal de la sociedad: el estado 

territorial da paso a la transnacionalizacion del territorio (Santos, 1996, citado por 

Delgadillo, 2004, 16). Esta nueva tendencia le daria un redimensionamiento al 

termino desarrollo regional en el marco de la globalizacion, y erige a nuevos 

acto res representados basicamente por las empresas y las estrategias del capital 

privado, los que definen en ultima instancia las formas, ritmos de crecimiento y 

articulacion de los territorios (Delgadillo, 2004, 19). 

Por el contra rio, una segunda posicion establece que las regiones no 

resentiran su condicion de espacio integrado, a pesar de su nivel de desarrollo y a 

pesar de su exposicion a los cambios en el escenario internacional. 

De cualquier forma, la realidad nos ubica en el escenario de un pais 

pluricultural y plurirregional donde los matices sociales, ambientales, tecnologicos 

y economicos son contrastantes y sumamente polarizados donde la marginacion 

no es un imaginario sine una constante presente en casi todas las variables y 

espacios geograficos del "desarrollo nacional". Los desbalances regionales en 

materia de inversion, aunado a la manifestacion territorial de la marginacion y el 

rezago social, producto no solo de una deficiente planeacion sine de la disputa del 

poder politico y de la "vision" de desarrollo de los gobiernos en turno, son el mejor 

ejemplo de la existencia de las regiones. 

Asi pues, el desarrollo regional en Mexico se enfrenta a un problema de 

concepcion y diselio instrumental para enfrentar los nuevos retos del desarrollo 

nacional en el escenario mundial. Se reconoce dentro de la politica economica 

mexicana la existencia del atraso regional y la necesidad de aprovechar ventajas 

potenciales con las que cuentan las regiones, pero los planes y programas de 

desarrollo se guian no por el imperativ~ economico, sine por el de la reivindicacion 

politico-social de grupos y areas geograficas del pais, sobre todo las que destacan 

por su condicion de pobreza extrema. En ese sentido, el ejercicio de la planeacion 

regional debe trasladarse ahora de la "competencia politica" que establecen los 



gobiernos estatales para conseguir recursos, a los instrumentos cientfficos para 

equilibrar las condiciones (Oelgadillo, Torres y Gasca, 2001,23). 

Es innegable que la grave problemc3\ica nacional en materia de desarrollo 

economico y social de un alto porcentaje de mexicanos hacen que 

permanentemente se insista en que el desarrollo regional sea factor de un 

ejercicio constante de planeacion, integra cion y orden, segun 10 plantea Iracheta 

(2002), capaz de lograr la coincidencia de acciones y recursos federales, estatales 

y municipales en un ambito territorial determinado. 

El desarrollo regional requiere no solo de acciones tendientes a abatir 

condiciones de marginacion y pobreza, sine tambien aquellas que propicien un 

proceso de desarrollo de la base productiva y una continua creacion de empleos 

bien remunerados por 10 que la polftica regional debe de tener objetivos 

consistentes con los retos que demanda, por una parte, la insercion de la nacion 

en la globalizacion y, por la otra, sus necesidades productivas y sociales -

especialmente la pobreza-, los procesos crecientes de urbanizacion y 

metropolizacion, asi como el desarrollo de sus estructuras rurales (Iracheta, 2002, 

75). 

Con base en 10 anterior, Iracheta (2002) plantea que los objetivos generales 

del enfoque regional del desarrollo sean los siguientes: 

- Elevar el nivel de bienestar de la poblacion, implantando un modelo de 

desarrollo de la economia y un modelo de ingreso publico integral y de largo 

plazo que facilite el abatimiento de la pobreza, la reordenacion territorial, 

urbana y ambiental, la integracion de las actividades rurales al desarrollo y la 

promocion del crecimiento de la economia. 

- Modificar las tendencias de localizacion de las actividades economicas y de 

poblacion para disminuir la hiperconcentracion del Valle de Mexico y la que 

esta surgiendo en otras metropolis, las disparidades regionales y asi inducir 

un desarrollo regional y un sistema urbana mas equilibrado. 

- Conjuntar los esfuerzos y recursos tanto del gobierno en sus tres ambitos 

como de los promotores-inversionistas y de las organizaciones sociales, con ~ 



el proposito de generar un proceso de desarrollo en cada region que sea 

"apropiado" y "asumido" por su poblacion y que tenga una vision de largo 

plazo. 

Promover programas de desarrollo y, en general, acciones publicas y 

privadas que tengan como meta el desarrollo regional equilibrado, tanto en 10 

social como en 10 territorial. Para ello es necesario realizar proyectos en las 

regiones y cuidar el debido encadenamiento entre ellos ademas de que sus 

impactos sean positiv~s en la region como un todo. 

- Conducir todas las acciones en la region hacia su ordenamiento territorial y 

su sustentabilidad ambiental. Por ello, toda accion de desarrollo contemplara 

sus consecuencias en el ordenamiento del territorio en general, en el sistema 

urbana y en la sustentabilidad de un ambiente renovado. 

- Ejecutar en plazos breves los programas de desarrollo de cada region. Estos 

se integraran por proyectos que involucren a todos los sectores y centros de 

poblacion de las regiones. 

- Propugnar un modelo integral y de largo plazo para el desarrollo regional, 

con la participacion amplia y directa de los acto res sociales involucra dos, 

especialmente la sociedad local y sus organizaciones. 

Es un reto complicado pero que debe verse como la posibilidad de equilibrar los 

desajustes socioeconomicos del pais. La lectura de los puntos anteriores nos lIeva 

a dilucidar la pertinencia y prioridad respecto a que los planes y programas de 

desarrollo que se realicen en cada una de las regiones, deben ser ejercicios 

integrales con propuestas concretas plenamente asumidos por los gobiernos en 

cada una de sus expresiones jerarquicas en el mapa de la estructura polftica del 

pais, cuya vision sea de largo plazo y que yea mas alia de los tiempos polftico

partidistas. 

En su nuevo rol los gobiernos seguiran siendo, al menos en teoria, los 

impulsores del desarrollo ya que en ellos recae la responsabilidad no solo de 

promover, sine de planificar, guiar y regular, aunque ahora con el soporte de la 
@il 

ciencia para que dicho desarrollo sea ordenado y coherente con el entorno natural ~ 



y cultural, dejando de lado su parcialmente ideologizada vision del desarrollo, 

apegandose a la realidad concreta, sobre todo de los pobres y pobres extremos de 

este pais. Este nuevo papel del Estado 0 de los gobiernos regionales debe 

propiciar la accion local a traves de procesos de descentralizacion y 

democratizacion, de 10 cual ya se ha dado pasos incipientes, como un elemento 

activo de la planeacion regional emergente. 

Como apoyo a 10 anterior, puede ser importante hacer use, como menciona 

Delgadillo (2004), de tres funciones elementales de la planeacion, definidas por la 

Comision Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL), en un sentido 

estrategico del desarrollo y, sobre todo, promover una polftica territorializada del 

desarrollo nacional, 10 que se puede resumir en los siguientes aspectos: 

- Impulsar un esfuerzo sostenido de prospectiva para incorporar prevision, 

coherencia, unidad y reduccion de la incertidumbre, todo ello acompaliado de 

una asignacion eficiente y equitativa de recursos fiscales, a fin de atender 

con prioridad los servicios, la infraestructura y las obras que demanda la 

reduccion de la pobreza y las desigualdades. 

- Fortalecer la coordinacion intersectorial, con la consecuente 

compatibilizacion entre presupuesto y programas y la regulacion de los 

mercados, para darle direccion al proceso social y orientacion coherente al 

cambio, y asegurar una asignacion eficiente y equitativa de los recursos, en 

consonancia con las prioridades que demanda un Estado moderno y 

co m petitivo. 

- Promover el seguimiento y evaluacion de planes, programas y proyectos 

como labor fundamental de un modelo de gestion publica orientado a 

resultados, y el establecimiento de un sistema de indicadores de desempelio. 

Lo anterior puede ser reforzado con los resultados emanados del congreso de 

Ordenamiento Ecologico organizado en 1999 por la Organizacion para la 

Cooperacion y el Desarrollo Economicos (OCDE) en los que se establecieron las 



principales tendencias de cambio en los sistemas de planeacion territorial referidos 

por Ferreira (2004): 

El desarrollo sustentable es asumido crecientemente como un principio 

o rga n iza do r. 

- El regreso a visiones estrategicas e integrales que permitan articular polfticas 

y acciones sectoriales. 

- La prioridad asignada a la integra cion de las polfticas de corte territorial: 

regional, urbana, rural. 

- La adecuacion de las funciones de los distintos niveles de planeacion a la luz 

de la descentralizacion y del principio de subsidiariedad. 

- Mayor hincapie en el asociacionismo entre ordenes de gobierno y grupos 

economicos y sociales. 

La creciente importancia de las relaciones horizontales entre regiones y 

ciudades. 

En el mismo tenor, en dicho congreso se lIego a un mayor consenso respecto a 

los elementos constitutivos de los sistemas nacionales de planeacion territorial 

(Ferreira, 2004, 53): 

- Una "polftica de desarrollo", es decir el marco de referencia amplio respecto 

al desarrollo nacional, susceptible de guiar los patrones de desarrollo 

territorial y los planes espaciales subnacionales. 

- Una "polftica regional nacional", orientada a incidir en la distribucion de la 

actividad economica y el bienestar social entre las regiones. 

- "Polfticas regionales" que buscan orientar los patrones de desarrollo dentro 

de cada region. 

- "Planes locales de ordenamiento territorial" para regular el uso del suelo. 

Es innegable entonces que, partiendo del analisis anterior, reconozcamos que el 
@il 

tema del desarrollo en determinado territorio 0 region ha sido un ejercicio @il 



permanente a partir de la aplicacion de diversas polfticas buscando modificar las 

estructuras espaciales caracterizadas, en la gran mayorfa de los casos, al menos 

para America Latina, por una evidente concentracion de la poblacion y de 

actividades en las capitales nacionales repercutiendo esto en la existencia de 

desigualdades en las diversas regiones que complementan el escenario nacional. 

Asf pues, para poder dar respuesta alas desigualdades regionales, es 

necesario no solo hacer planes, programas y proyectos sine tambien incorporar 

instrumentos de toma de decision en materia de polftica publica buscando con ello 

darle un orden al desarrollo y hacerlo no solo factible desde el punto de vista 

economico, sine tambien hacerlo socialmente viable y ambientalmente compatible 

En ese sentido, a 10 largo de estes analisis se ha hecho mencion del 

Ordenamiento Territorial como un instrumento basico de polftica publica auxiliar en 

el ejercicio de la planeacion del desarrollo. Es importante entonces hacer un breve 

analisis de 10 que dicho instrumento establece como esencia partiendo del 

planteamiento dado a partir de la Carta Europea de Ordenacion del Territorio, 

conocida tambien como Carta de Torremolinos, y aunque no provee de una 

definicion precisa de la ordenacion del territorio, sf hace referencia a la Planeaci6n 

Espacial Regional la cual se constituye en: 

La expresi6n geogrilfica de las politicas econ6micas, sociales, culturales y 

ecol6gicas de una sociedad. Es al mismo tiempo una disciplina cientifica, una 

tecnica administrativa y una politica desarrollada como una aproximaci6n 

interdisciplinaria y comprehensiva dirigida hacia un balance del desarrollo regional y 

la organizaci6n fisica del espacio de acuerdo a una estrategia global (CounciL .. , 

1983,13). 

Con base en 10 anterior, no debemos pasar por alto que el Ordenamiento 

Territorial, Ordenacion del Territorio, Planificacion Territorial, Planificacion Ffsica 0 

Planeacion Ambiental tiene un componente cientffico muy importante aunque no 

deja de ser una polftica publica cuya principal caracterfstica es la de la 

planificacion del desarrollo y, por ende, la toma de decisiones bajo esquemas de @j)) 

orden, democracia, participacion social, gobernabilidad y sustentabilidad. c:::::D 



En el analisis que hace el aut~r no se ve la concepci6n que se tiene en Mexico 

acerca del Ordenamiento Territorial por 10 que valdrfa la pena recuperar algunas 

propuestas: 

Segun la Ley General del Equilibrio Ecol6gico y Protecci6n del Ambiente el 

Ordenamiento Ecol6gico Territorial es: 

[ ... ] el proceso de planeaci6n dirigido a evaluar y programar el uso del suelo y el 

manejo de los recursos naturales en el territorio nacional, para preservar y restaurar 

el equilibrio ecol6gico y proteger el ambiente. 

Por su parte, en materia de Ordenaci6n del Territorio, la Secretarfa de Desarrollo 

Social tiene entre sus atribuciones: 

Proponer las politicas generales de ordenaci6n del territorio de los asentamientos 

humanos y del desarrollo urban~, asi como proyectar la ordenaci6n del territorio de 

los centr~s de poblaci6n y la distribuci6n de la poblaci6n, en coordinaci6n con las 

dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal que correspondan, 0 

bien proponer alas autoridades estatales la fundaci6n de centr~s de poblaci6n. 

Promover y participar, conforme a la competencia de la Federaci6n, en los 

mecanismos de planeaci6n regional que se convengan con las entidades 

federativas con la participaci6n de los municipios, para coordinar acciones e 

inversiones que propicien la ordenaci6n del territorio de zonas metropolitanas 0 de 

sistemas de centr~s de poblaci6n cuya relaci6n 10 requiera. 

Asimismo, le corresponde formular recomendaciones para el cumplimiento de la 

politica nacional de ordenaci6n del territorio de los asentamientos humanos, y de los 

convenios y acuerdos que suscriba el Ejecutivo Federal con los sectores publico, 

social y privado en materia de desarrollo regional y urban~, asi como determinar, en 

su caso, las medidas correctivas procedentes (SEDESOL, 2001, 28-29). 

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenaci6n del Territorio 2001-2006 

a cargo de la SEDESOL proporciona una definici6n parecida a la anterior y concibe 

e la Ordenaci6n del Territorio como: 



Una politica que permite maximizar la eficiencia econ6mica del territorio 

garantizando, al mismo tiempo, su cohesi6n social, politica y cultural en condiciones 

de sustentabilidad. En particular, es una estrategia que, al considerar plenamente la 

dimensi6n espacial, tiene como objetivo hacer no s610 compatibles sine 

complementarias las aspiraciones locales y regionales con las orientaciones 

nacionales (SEDESOL, 2002, 5). 

El Grupo Interinstitucional de Ordenamiento Territorial, referido por Massiris (2002, 

3) 10 define de la siguiente manera: 

La adecuada estrategia de desarrollo socioecon6mico que, mediante la adecuada 

articulaci6n funcional y espacial de las politicas sectoriales, busca promover 

patrones sustentables de ocupaci6n y aprovechamiento del territorio. 

La Ley General de Asentamientos Humanos define al ordenamiento territorial de 

los asentamientos humanos como: 

El proceso de distribuci6n equilibrada y sustentable de la poblaci6n y de las 

actividades econ6micas en el territorio nacional. Hace enfasis en las regulaciones al 

desarrollo urbane de los centr~s de poblaci6n. 

Por su parte el Instituto Nacional de Ecologfa hace referencia al ordenamiento 

desde una perspectiva ecol6gica y establece que: 

Es un instrumento de la politica ambiental cuyo objeto es regular 0 inducir el use del 

suelo y las actividades productivas con el fin de lograr la protecci6n del medic 

ambiente y la preservaci6n y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales. Sus modalidades son: General (federal); Regional (estatal); Local 

(municipal) y Marino (federal, estatal y municipal) (INE, 2000, 5). 

Garcfa (2005, 32) nos presenta una propuesta formulada por la UNAM/SEDESOL la 

cual concibe al Ordenamiento Territorial como aquel que debera: 



Inducir la mejor ubicaci6n de las actividades econ6micas y sociales, infraestructuras 

y equipamientos con relaci6n al aprovechamiento racional de los recursos naturales; 

delimitar los fines y usos del suelo, de acuerdo con su vocaci6n ecol6gica y la 

demanda que exista sobre ella; seiialar espacios naturales, hist6ricos, 

arquitect6nicos y culturales sujetos a regimen especial de protecci6n, conservaci6n 

o manejo, y orientar la dimensi6n espacial de las infraestructuras y equipamientos 

del territorio, asi como de los procesos de urbanizaci6n, industrializaci6n y 

desarrollo rural. Las escalas propuestas son, a diferencia de la propuesta del INE: 

Internacional, Nacional, Regional (interestatal 0 estatal) y local (municipal, urbana y 

rural). 

Las diferentes propuestas presentadas son concordantes en terminos de ver al 

Ordenamiento Territorial como un instrumento de polftica publica orientada a hacer 

mas eficientes y eficaces las decisiones que se tomen. En ese sentido, el 

ordenamiento no solo discute si los usos de suelo concuerdan con sus 

potencialidades ffsicas, 0 si las regiones administrativas corresponden con las 

regiones funcionales, sine coma poner el conocimiento tecnico y cientffico del 

territorio al servicio de una psicoterapia uti I para poner en marcha formulas de 

convivencia, progreso y democracia duraderas y legftimas. Asf pues, ordenar el 

espacio es asegurar el desarrollo equilibrado del conjunto de regiones que 10 

componen y necesita cuatro tipos de estrategia (Cuervo, 2003, 42-43): 

- Una estructura de autoridad, definible como sistema de atribuciones y 

competencias territoriales, concebida para asegurar la coherencia del 

territorio, acudiendo a cualquiera de las formulas conocidas 0 por inventar, 

oscilantes entre centralismo, descentralismo y federalismo. 

- Redes de comunicacion para unir los diferentes puntos del territorio, soportes 

materiales de la integracion ffsica entre las diferentes regiones. La unidad no 

puede ser un mero discurso, menos una ficcion, sine debe traducirse en la 

existencia de medios concretos para su existencia, unica forma de nivelar las 

oportunidades regionales de desarrollo. Cualquier forma de fragmentacion 0 t::::::J] 

ruptura implica exclusion ffsica 0 imposicion de barreras a la efectiva § 



integraci6n de los territorios alas oportunidades of re cid as por el espacio 

nacional. 

Delimitaci6n territorial en circunscripciones donde el tamalio debe ser 

funcional a la planificaci6n y gesti6n de las actividades de su competencia. 

No basta con definir la estructura de autoridad si no que resulta necesario 

crear divisiones territoriales convenientes a la mejor marcha de las 

actividades comprometidas. Se trata de garantizar las condiciones de 

eficiencia y mejorar las posibilidades de exito de la gesti6n territorial del 

desarrollo. 

- Un sistema de ayuda al desarrollo econ6mico y social para equipara-igualar 

o compensar los desniveles del desarrollo regional. Aunque se cuente con 

igualdad de acceso alas oportunidades de crecimiento y desarrollo, este 

tiende por 10 general a concentrarse en ciudades y regiones determinadas y 

excluir, de forma absoluta y relativa, a otras. Estos desequilibrios no cuentas 

con sistemas espontaneos de compensaci6n y, por tanto, pueden conducir a 

situaciones social y polfticamente explosivas. 

Entonces, LCual es la raz6n de ser del Ordenamiento Territorial? LCuales son sus 

objetivos precisos? LC6mo se articula este con el desarrollo regional? 

Retomando el espfritu de la Carta Europea de Ordenaci6n del Territorio podemos 

selialar que al ordenamiento territorial le compete el desarrollo socioecon6mico 

equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gesti6n responsable 

de los recursos naturales, la utilizaci6n racional del territorio y la protecci6n del 

ambiente. 

Un planteamiento mas tecnico con base en G6mez (1994, citado por 

Massiris, 2005, 26), identifica tres objetivos basicos del ordenamiento territorial: la 

organizaci6n coherente, entre sf y con el medio, de las actividades en el espacio 

de acuerdo con un criterio de eficiencia; el equilibrio en la calidad de vida de los 

distintos ambitos territoriales de acuerdo con un principio de equidad; y la 



integracion de los distintos ambitos territoriales de acuerdo con un principio de 

jerarqufa y complementariedad. 

En el contexto latinoamericano, el ordenamiento territorial se concentra en 

los siguientes objetivos (Massiris, 2005, 26): 

- Optimizar el suelo, tanto urbana como rural, en funcion de su vocacion, con 

la intencion de evitar 0 revertir los procesos de deterioro de los recursos 

naturales, especialmente bosques, suelo y agua en el caso del ambito rural y 

de control de la expansion desordenada y la organizacion caotica de las 

ciudades. 

Establecer areas sujetas a un manejo especial por su valor ecologico, 

cultural e historico, a partir de 10 cual el ordenamiento territorial incorpora a 

sus criterios, polfticas y estrategias las directrices de la polftica ambiental, 

especfficamente relacionadas con las areas protegidas. 

- Oar directrices espaciales para la localizacion y dimensiones de las 

infraestructuras productivas, de transporte, servicios, etc., que coadyuven a 

la ocupacion del territorio en la direccion deseada. 

- Oar u manejo especial a las areas sujetas a riesgos por fenomenos naturales 

y sociales, que eviten ocurrencia de desastres. 

Es importante no perder de vista que el ordenamiento territorial, a partir de sus 

objetivos, posee diferentes escalas 0 niveles 10 cual tiene incidencia directa en los 

contenidos de las polfticas a implementar. Con base en ello el ordenamiento 

puede presentarse a escala internacional, nacional, regional, local. En el siguiente 

cuadro se precisa brevemente la dimension de cada uno: 



Escala 

Internacional 

Nacional 

Regional 

Local 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Descripci6n 

Involucra a varios pafses que comparten problemas u objetivos comunes 
y se expresa en polfticas internacionales de integracion territorial, 
construccion de grandes obras de infraestructura 0 atencion de asuntos 
fronterizos. 
La atencion se centra en estrategias, planes 0 programas encaminados a 
orientar las relaciones ciudad-campo, la vertebracion del territorio, el 
equilibrio demogr<3fico y economico entre regiones, asf como la polftica 
general de ordenamiento de areas protegidas; localizacion de grandes 
proyectos de infraestructura; determinacion de areas limitadas en usa por 
seguridad y defensa; los lineamientos del proceso de urbanizacion y el 
sistema de ciudades; los lineamientos y criterios para garantizar la 
equitativa distribucion de los servicios publicos e infraestructura social de 
forma equilibrada en las regiones y la conservacion y proteccion del 
areas de importancia historica y cultural. 
Es considerada por varios especialistas como el nivel fundamental del 
ordenamiento territorial debido a que en ella confluyen intereses muy 
diversos de nivel nacional, regional y local. En este nivel la comunidad 
tiene alguna participacion en la discusion de los planes. Dichos planes 
constituyen un marco de referencia para la planificacion de los niveles 
inferiores y se con centra en objetivos muy similares a los de la 
planificacion regional, los cuales en la actualidad privilegian aspectos 
como la competitividad regional en los mercados internacionales, el 
equilibrio en la distribucion d elas oportunidades y recursos necesarios 
para el desarrollo de las regiones, el equilibrio de la distribucion espacial 
y estructura de tamanos del sistema urbano, la integracion territorial intra
regional, integracion de la region en el sistema nacional e internacional. 
Incluye ademas objetivos de planificacion ffsica y ambiental en terminos 
de la proteccion 0 conservacion de areas con valor significativo de 
servicios ambientales, recuperacion de pareas degradadas y localizacion 
adecuada de instalaciones e infraestructuras, asf como objetivos de 
desarrollo socioeconomico rerlionales. 
Involucra el ordenamiento urbana y rural, en el ambito municipal 0 

comunitario. Los planes se realizan con una amplia participacion social, 
dado que cualquier cambio en el uso del suelo y los elementos 
estructurantes afecta la vida de la comunidad. Es la escala donde existe 
mayor sensibilidad social frente alas decisiones del ordenamiento 
territorial y, por tanto, existe un mayor interes de los acto res sociales por 
participar en el proceso y controvertir las acciones que se proponga. 

Tabla 3.- Escalas baslcas del ordenamlento territorial. 
Con base en Massiris (2005) 

Ahora, si el ordenamiento territorial busca articular los procesos de desarrollo con 

el entorno social y natural, independientemente de la escala, podemos estar de 

acuerdo en que, como plantea Boisier (2005, 18), en cualquier territorio coexisten 

siempre dos procesos sociales de cambio cuya interacci6n determina la posici6n e 

inserci6n del territorio en contextos mayores y que da cuenta ademas, tal 

interacci6n, del nivel de satisfacci6n social. Se trata, en este caso, del crecimiento 



econ6mico por un lado, es decir, la expansion permanente y sistematica de la 

base material, de la capacidad de produccion de viene y servicios, y del desarrollo 

social (0 societal cono 10 propone Boisier), esto es el surgimiento de condiciones 

favorables a la transformacion de los seres humanos que habitan tal territorio en 

personas humanas. 

En ese sentido podemos estar de acuerdo que el desarrollo regional, una de 

las razones fundamentales del ordenamiento territorial, es un proceso que implica 

cambios cualitativos en los pianos economico, politico, social, ambiental, 

tecnologico y territoriales que suceden dentro de las unidades politico 

administrativas del territorio nacional, por 10 que el desarrollo regional se asocia a 

cuestiones tales como el incremento de la produccion y el progreso tecnico, las 

tareas de gobemabilidad y la disputa por el poder politico en las entidades 

territoriales, la distribucion del ingreso, la preservacion de los recursos y del media 

ambiente en general y la organizacion territorial de la sociedad que habita en las 

mismas (Oelgadillo, Torres y Gasca, 2001, 8). 

Podemos hacer referencia entonces a que el desarrollo regional es un 

proceso de toma de decisiones que requiere de la concertacion en el cual 

comparten responsabilidades tanto el Estado como los acto res regionales, a 

traves de formas concretas de articulacion entre ambos, mediante 10 cual se 

derivan las recomendaciones sobre las politicas especificas que seran mas 

apropiadas para promover el desarrollo economico y social del territorio en 

cuestion. Concebido asf, el desarrollo regional en su nueva dimension se presenta 

como un instrumento poderoso, posible de promover una mayor participacion 

social dentro de las regiones; al mismo tiempo constituye un planteamiento de 

ordenamiento territorial orientado a contrarrestar los efectos perversos de la 

globalizacion en un sentido endogeno, a la vez que potencia las ventajas de las 

relaciones internacionales y de un intercambio comercial cada vez mayor 

(Oelgadillo, 2004, 21). 

Oicha esta realidad, es importante entonces concebir que el desarrollo 

regional podrfa 0 deberfa ser "un proceso de cambio estructural, localizado en un 

territorio denominado "region" que se asocia a un permanente progreso de la ~ 



pro pia regi6n, de la comunidad que habita en ella y cada individuo miembro de la 

comunidad y habitante del territorio" (Lira, 2003, 11). 

Respecto a esta ultima propuesta, Boisier (2001) seliala que tal 

planteamiento es un tanto complejo en el sentido que se combinan tres 

dimensiones diferentes: una dimensi6n espacial, una dimensi6n social y una 

dimensi6n individual. El "progreso" de la regi6n debe entenderse, plantea Boisier, 

como la transformaci6n sistematica del territorio regional en un sujeto colectivo; el 

"progreso" de la comunidad debe entenderse como el proceso de fortalecimiento 

de la sociedad civil y el logro de una percepci6n de pertenencia regional y el 

"progreso" de cada individuo debe interpretarse como la remoci6n de toda clase 

de barreras que impiden a una persona determinada, miembro de la comunidad en 

cuesti6n y habitante de la regi6n, alcanzar su plena realizaci6n como persona 

humana. 

Por otro lado, y con base en Boisier (1999 y 2005) se puede establecer que 

el desarrollo regional obliga a reconocer que es un proceso que se da en tres 

escenarios independientes de reciente configuraci6n: Contextual, estrategico y 

politico. 

- Escenario contextual.- Este se construye mediante la interacci6n permanente 

de dos procesos actuales de enorme peso cada uno de ellos: el proceso de 

apertura externa de las economias nacionales (y necesariamente de las 

subnacionales), y el proceso de apertura interna de las sociedades 

nacionales (aunque no imperativamente de las sub-nacionales). 

- Escenario estrategico.- Este es un escenario que se construye a partir de la 

interacci6n de otros dos procesos: el surgimiento de nuevas modalidades de 

organizaci6n territorial y nuevas modalidades de gesti6n territorial. 

- Escenario politico.- Producto de la interacci6n del proceso de modernizaci6n 

del estado y de la aparici6n de nuevas funciones para los gobiernos 

subnacionales. 
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Figura 11.- Nuevo enlorno del Desarrollo Regional. 
(Con base en Boisier 1999 y 2005). 

En el caso de las aperturas, la dicotomia global-local es algo ineludible a partir de 

las directrices establecidas por las hegemonias mundiales quienes han impulsado 

el proceso de mundializaci6n de los mercados 0 configuraci6n de grandes bloques 

econ6micos regionales asi como el establecimiento de un nuevo orden politico 

internacional. AI respecto, Borja y Castells (2002) selialan que la articulaci6n entre 

10 local y 10 global tiene sentido cuando la globalizaci6n y la informalizaci6n de los 

procesos de producci6n, distribuci6n y gesti6n, modifican profundamente la 

estructura espacial y social de las ciudades en todo el planeta. No obstante, los 

efectos socioespaciales de dicha articulaci6n son diversos y variables a partir de 

los grados de desarrollo de cada pais, ademas de su historia urbana, su cultura y 

su entramado institucional. 

En ese sentido, la globalizaci6n econ6mica plantea nuevos desaffos alas 

politicas urbanas ya que genera nuevas oportunidades para ubicarse mejor en las 

nuevas relaciones econ6micas internacionales. La competitividad ya no depende 
~ 

de los recursos naturales 0 energeticos, de la base industrial tradicional, de la @Jll 



posicion geogrMica, de la acumulacion de capital 0 de la voluntad polftica de un 

estado protector. La competitividad del territorio dependera sobre todo de: 

funcionamiento eficiente del sistema urbano-regional; insercion en los sistemas de 

comunicacion de caracter global y buena informacion de los agentes sociales y 

economicos de los procesos mundiales; calidad de los recursos humanos; apoyo 

publico a los agentes economicos y sociales por media de polfticas de 

"proteccionismo exportador", favoreciendo las sinergias y la innovacion continua; 

instituciones polfticas representativas, eficaces y transparentes que actuen segun 

normas claras y estables en sus relaciones con los agentes privados; definicion de 

un proyecto de ciudad 0 region; gobernabilidad del territorio basad a en la cohesion 

social y la participacion cfvica (Borja y Caste lis, 2002, 183). 

Ante el nuevo escenario creado por el surgimiento de la economia global y 

los consecuentes cambios territoriales, es innegable que el desarrollo economico 

regional asume nuevas modalidades en el sentido de que la polfticas y acciones 

se orientan basicamente a la atraccion de inversiones, con un enfoque de 

mercadeo de ciudades y regiones, y a fortalecer las condiciones locales de 

competitividad de las empresas (Ferreira, 2005, 49). En este nuevo escenario de 

10 local frente a 10 global, el papel de los gobiernos locales cobra singular 

importancia ya que si bien el desarrollo nacional debe ser el resultado de un todo, 

ese todo es la sumatoria de sus partes donde cada parte puede ser representada 

por los escenarios locales. En ese sentido el exito holfstico del desarrollo 

dependera del exito a micro-escala, para, como resultado de la suma de todas las 

partes, se pueda hacer frente a los retos que la globalizacion establecidos en 

terminos de competencia, oportunidades y equidad participativa dentro del nuevo 

modelo internacional. 

Se requiere, pues, de una accion local intensificada, consecuencia de la 

posicion de 10 local frente a 10 global, tomando en consideracion que estamos 

inmersos en un escenario nacional permeable, en el que predominan las polfticas 

de liberalizacion economica, de descentralizacion y de democratizacion. En ese 

sentido, la accion local adopta, frente a la globalizacion, tres orientaciones 



elementales: desarrollo economico regional; preservacion ambiental y desarrollo 

sustentable; e, inclusion social (Ferreira, 2005, 49). 

Otro aspecto a considerar es que hipoteticamente la conciencia polftica 

respecto a los efectos excluyentes de la liberalizacion economica y la globalizacion 

esta lIevando a una revision de la polftica social neoliberal, basad a en acciones 

compensatorias de atencion a grupos marginados, y a la exploracion de enfoques 

y formas de accion que permitan alas sociedades regionales apropiarse del 

desarrollo economico y orientarlo bajo modalidades que propicien la inclusion 

social generando, previsiblemente, un puente entre el desarrollo economico 

regional y la preservacion ambiental. En ese contexto, y estableciendo una 

articulacion entre el nuevo papel de la planeacion regional y el ordenamiento 

territorial como instrumento de polftica publica indispensable el ejercicio de accion 

a futuro en nuestro pais, puede plantearse en un triple rol (Ferreira, 2005, 51): 

La articulacion de las tres formas basicas de accion local (desarrollo 

economico regional, inclusion social y preservacion ambiental). 

- Orientacion del cambio territorial a nivel nacional bajo los nuevos para metros 

establecidos por la liberalizacion economica y la globalizacion. 

- Consolidacion gradual de un proyecto 0 polftica nacional de desarrollo que 

cumpla con tres requisitos: que sea integral, que tenga una perspectiva de 

largo plazo, y que logre un amplio consenso nacional y respaldo polftico. 

Por otro lado, el escenario estrategico del desarrollo regional hace referencia a la 

crisis de la geograffa polftica a nivel mundial y nacional, sin que ello represente, 

como 10 seliala Boisier (2005), la "muerte de la geograffa", aunque esta de 

acuerdo en el advenimiento de una "nueva geograffa" que se materializa tanto en 

el espacio geogrMico como en el ciberespacio y advierte que los problemas a los 

que se enfrenta la geograffa polftica esta propiciada por varias fuerzas, algunas de 

ellas originadas en la logica de expansion del sistema capitalista, ya que la 

ocupacion territorial por parte del sistema no es casual, sine que responde a los 

intereses intrinsecos de el; por otro lado, los propios territorios buscan ~ 



configurarse autopoieticamente de manera que se puedan insertar en los espacios 

de la globalizacion, aunque es importante reconocer que si bien la globalizacion es 

una realidad, buena 0 mala, pero irremediable, esta es concebida en la actualidad 

como un "juego despiadado" cuyos resultados reflejan mas perdedores que 

ganadores. 

De manera especulativa, Boisier (2005) propone siete caracterfsticas de las 

organizaciones y del tejido organizacional territorial que al parecer pueden ayudar 

a "ganar": Velocidad para tomar decisiones; flexibilidad para entregar respuestas 

de escala variada; maleabilidad para adaptar la pro pia estructura organizacional al 

medio; resiliencia del tejido para reconstruirse cuando es daliado por la accion de 

agentes externos; inteligencia para aprender de la interaccion con el entorno; 

complejidad territorial comparable con la complejidad global; identidad 

sociote rrito ria I. 

En ese sentido y como consecuencia de la irrefrenable expansion territorial 

del modelo capitalista asf como de la necesidad de los territorios 0 espacios 

locales (subnacionales) de insertarse de la mejor manera posible en dicho modelo, 

se plantean nuevos escenarios conceptuales en torno alas categorfas regionales: 

regiones pivotales, regiones asociativas, regiones virtuales. 

Estas nuevas formas de aproximacion 0 de entendimiento de las regiones se 

adicionan a otras mas planteadas alios atras por la geograffa economica y que 

dieron como resultado el surgimiento de categorfas como: region nodal 0 

funcional; region de rasgo simple; region de rasgos multiples; region formal 0 

uniforme; region de programa; region polarizada; region geogrMica (compage), 

etc. Una sfntesis de los diferentes enfoques 0 concepciones en torno alas 

regiones se presenta a continuacion: 



TIPO DE 
REGION 

Nodal 0 

funcional 

De rasgo 
simple 

De rasgos 
multiples 

Formal 0 

uniforme 

De 
programa 

Polarizada 

Compage 
(geografica) 

Pivotal 

Asociativa 

Virtual 

DESCRIPCION 

Define las areas de interconexi6n a partir de redes de circulaci6n poblacional, 
vehicular, de mercancias, de comunicaciones, etc.; esto es, la funcionalidad es 
sin6nimo de organizaci6n de un centre urbane que forzosamente debe 
interconectarse con otros espacios de menor jerarquia (areas de influencia). Sus 
representantes son: Mackinder Vidal de la Blanche John Friedman, entre otros. 
Se refiere a espacios que presentan similitud geografica definida, a partir de dos 
fen6menos de asociaci6n simple 0 relaciones acordantes. Son areas delimitadas 
per criterios altimetricos de curvas de nivel iguales, asociadas con criterios de 
precipitacion, productividad, climaticos, etc. Uno de sus exponentes es Dervvent 
Wittlessey. 
Su ejemplo mas representativo son las regiones naturales que significan la suma 
de valores (basicamente geograficos) aplicados a una misma area. Sus 
exponentes mas importantes son: Colby, Hartshorne y Ullman. 
La definicion de su homogeneidad dependera del criterio seleccionado por el 
autor. No existen determinantes en el tamafio de una region formal; puede ser 
pequefia 0 extensa, dependiendo del rasgo utilizado para delimitarla: region 
climatica, agricola, geomofologica, etc. Con base en ello, Beguin define las 
regiones homogemeas como un espacio continuo cuyas partes presentan 
caracteristicas muv similares entre si. 
Incluye algunas de las anteriores clasificaciones debido al caracter de apoyo 
administrativo que se le confiere. Segun las variables consideradas para su 
delimitacion, la configuracion y el uso de estas regiones sera diferente, aunque el 
factor integrador se representa mediante un "polo" 0 centr~ rector desde el cual se 
emprenderan las acciones del plan 0 programa que se desse aplicar. 
Generalmente son regiones efimeras que aparecen y desaparecen a criterio de las 
directrices que la estrategia y la politica dicten. 
Se le atribuye un uso multidisciplinario primordialmente por parte de economistas, 
arquitectos, urbanistas, geografos, planificadores, historiadores, etc. Abarca los 
conceptos de region funcional 0 nodal y dinamiza su estructura espacial por medic 
de las variables econometricas. Se define como un area organizada en torno a un 
centro 0 polo, hacia donde convergeran todos los puntos en la region mediante 
lazos directos y de dependencia. En este concepto debe incluirse el termino polo 
de desarrol/o, el cual conlleva la categoria economica de formacion, crecimiento y 
consolidacion de un centr~ regional rector. 
Se incluyen todos los elementos presentes en el espacio: rasgos fisiograficos, 
recursos y ambiente naturales, organizaciones sociales, rasgos economicos y 
politicos; todo ello, en relacion directa con la ocupacion del hombre sobre el 
territorio en un sentido de apropiacion vivencial. Este tipo de regiones son de uso 
comun y sin discriminacion de variables ya que, atendiendo a su definicion estricta, 
son "un todo formado por el ensamblaie de las partes". 
Son regiones que contienen una proporcion significativa de las caracteristicas de 
infraestructura pesada y liviana. 
Resultan de acuerdos tacticos entre dos 0 mas regiones pivotales 0 entre regiones 
pivotales y simples territorios, acuerdos siempre sujetos a la condicion de 
contigOidad espacial y cuya logica descansa en un analisis costo-beneficio 
positiv~. 

Es el resultado de acuerdos estrategicos de largo plazo entre varias regiones y 
territorios no sometidos a la restriccion de la contigOidad (precisamente por ello, 
virtuales), acuerdos que buscan generalmente posicionar a la nueva region mejor 
en la Qlobalizacion que 10 que podria ser el posicionamiento individual. 

Tabla 4.- Tlpos de reglones. 
Con base en Oelgadilio y Torres (1993); Boisier (2005). 



Referente al escenario politico, emanado de la interaccion del proceso de 

modernizacion del Estado y de la aparicion de nuevas tareas para los gobiernos 

locales y/o regionales, es importante selialar que el Estado Moderno tan necesario 

hoy dfa, debe ser capaz de hacer conducci6n territorial, tanto como conduccion 

polltica, mediante la formulacion expllcita de una matriz de polltica territorial, es 

decir implementar una planeacion territorial eficiente desde el Estado, donde 

reconozca al territorio como un sujeto activo e interactuante con los objetivos 

comunes de la polltica macroeconomica hegemonica reflejada esta en los 

siguientes indicadores: aumentar el crecimiento, reducir el desempleo, controlar la 

inflacion, reducir la pobreza, garantizar la sustentabilidad, mejorar la 

competitividad y aumentar la equidad. Nada nuevo, pero a la vez nada tan lejano 

tomando en consideracion la realidad de pafses como el nuestro. 

Aun asf y dejando a un lado el pesimismo que historicamente hemos hecho 

nuestro con el dfa a dfa, es interesante retomar algunas caracterfsticas propuestas 

por Boisier (1999) en cuanto a 10 que un estado moderno necesita en materia de 

desarrollo regional, desde una perspectiva territorial: 

- Comprender y entender su propia estructura sistemica territorial. 

- Ser "inteligente", es decir, descentralizado y organizado en red. 

- Comprender la interrelacion entre los objetivos nacionales y el papel del 

territo rio. 

- Pode, en consecuencia, explicitar la contribucion de cada region 0 territorio a 

cada objetivo. 

- Ser capaz, a partir de ello, de construir escenarios territoriales futuros. 

- Incorporar, con tal informacion, la territorialidad en el proyecto politico 

nacional. 

- Reconocerse a sf mismo como una institucion desplegada en dos pianos: el 

estado nacional y un conjunto de cuasi estados regionales. 

- Aceptar la variedad, y por tanto, permitir y estimular la maleabilidad en las 

estructuras de gobierno y administracion. 



- Incorporar en los cuasi estados regionales la velocidad, y apoyar la 

existencia de sistemas de informacion y analisis coyuntural. 

- Establecer un marco regulatorio minimo para facilitar la flexibilidad. 

- Estimular en las estructuras de los cuasi estados regionales el surgimiento de 

la imaginacion creativa y el despliegue de dos nuevas funciones: conduccion 

polftica y animacion social. 

- Reconocerse como un estado territorial y ser capaz de ejercer conduccion 

territorial tanto como conduccion polftica. 

No obstante, y aterrizandolo a nuestro entorno nacional, es innegable y existe 

plena coincidencia de que el desarrollo regional en Mexico se ha caracterizado por 

tener una vision distorsionada y con ausencia de una polftica integral en cuanto a 

su aspecto territorial. Es evidente que las experiencias del desarrollo en Mexico 

reflejan una predominancia de intereses de grupos de poder economico y/o 

polftico asi como de acciones aisladas y carentes de toda continuidad polftica 0 

gUbernamental en cualquiera de sus tres niveles 10 que limita la posibilidad de 

revertir el rezago social. 

Las polfticas de desarrollo regional han sido por, 10 general, improvisadas y 

no estan integradas como prioridad dentro de la polftica economica; ademas, la 

estructura focalizada y atemporal de la inversion sectorial impide la consolidacion 

de procesos regionales amplios, la creacion de soportes para un desarrollo 

endogeno mas competitiv~ y la posibilidad de conexiones interregionales que 

lIeven a la maximizacion de beneficios (Oelgadillo, 2004, 22). 

Si a 10 anterior le agregamos el componente global a partir del cual se 

reciben influencias exogenas en todos sentidos pero que son condicionantes para 

dejar de ser una economia emergente 0 en desarrollo, el asunto se complica. Es 

innegable que la globalizacion establece hoy dia las reglas del juego, pero tambien 

10 es en el sentido de que un pais con el sesenta por ciento de su poblacion en 

algun estado de pobreza no puede insertarse en un modelo neoliberal en 

condiciones favorables si no soluciona antes su desarrollo asimetrico interno. 
@:2l 

LComo podemos ser competitivos hacia afuera si al interior existen disparidades y ~ 



una importante deficiencia en aspectos como transparencia y etica gubernamental, 

salud, calidad de vida, educacion, empleo, espacios limpios y ordenados, 

infraestructura basica y servicios, respeto al entorno natural, respeto a nuestra 

pro pia cultura y, por ende, a nosotros mismos? 

Es evidente que en la medida en que no seamos capaces de resolver 

nuestras deficiencias internas, tendremos poco exito en la competencia global 

sobre todo porque las reglas impuestas por la globalizacion, que no son nuestras 

reglas de origen, son reglas que trascienden la nacion y condicionan la creacion y 

puesta en practica de polfticas publicas nacionales. En otras palabras, aun con 

todos nuestros problemas y deficiencias internos, tenemos que entrarle al juego 

mundial del mercado, de las oportunidades y de la competencia, pero con el unico 

inconveniente de que las reglas del juego no las ponemos nosotros. 

Asi, la dinamica global generara procesos hacia los estados nacionales como 

el nuestro, donde las logicas no sean compatibles con las logicas de dichos 

gobiernos y mucho menos con la logica existente en las escalas regionales y 

locales. 

Ello implica que cualquier proceso de "gestion del desarrollo regional" pase 

necesariamente por identificar a los acto res y las funciones especfficas que estos 

asumen en base a una "estrategia integral territorial del desarrollo". Asi se podra 

reconocer que la idea fundamental del "desarrollo regional" se refiere a "un 

proceso localizado de cambio social sostenido que tiene como finalidad ultima el 

progreso permanente de la region, la comunidad regional y de cada individuo 

residente en ella (Boisier, 1996; citado por Gasca, 2004, 90). En consecuencia, 

propone Gasca (2004), la reconstitucion de las estrategias de desarrollo regional 

tendrian que incluir los siguientes principios: 

- Una valoracion del "papel estrategico del territorio" en el desarrollo nacional y 

regional por parte del Estado (elemento principal de mediacion entre la 

sociedad y el territorio). Esto implica privilegiar formas alternativas de 

integracion endogena, pero sin excluir los mecanismos favorables que se 
@:2l 

puedan derivar de la articulacion internacional de las regiones. G;;!J 



- Adopcion y aplicacion de mecanismos de gestion territorial "descentralizada" 

en sus distintas escalas espaciales (nacional, regional, urbano, local, etc.). 

- Favorecer un proceso de "autonomia regional" de decision, en el sentido de 

fortalecer las capacidades regionales para definir su propio estilo de 

desarrollo, y el uso de instrumentos de polftica congruentes con tal decision. 

- Atacar las "causas del subdesarrollo regional" y no sus consecuencias. Esto 

es lIevar a cabo polfticas redistributivas del ingreso, proyectos productivos y 

generacion de empleo, con la finalidad de superar las polfticas focalizadas de 

cankter asistencialista que no resuelven de fondo el problema de la pobreza. 

- Creciente capacidad regional para apropiar parte del excedente economico 

alii generado a fin de reinvertirlo en la propia region, diversificando su base 

economica, y conferir sustentabilidad de largo plazo. 

- Movimiento de inclusion social, que implica la toma en cuenta de los 

diferentes actores polfticos y la mejor reparticion del ingreso nacional y 

regional entre las personas, asi como su participacion en las decisiones de 

competencia de la region. 

- Un creciente proceso de concientizacion y movilizacion social en torno a la 

proteccion ambiental y manejo racional y sustentable de los recursos 

naturales de la region. 

De igual manera, hay que reconocer que la tendencia globalizadora y el 

establecimiento de un modelo de libre mercado ha implicado que en Mexico se 

haya presentado una especie de crisis en el ejercicio de la planeacion del 

desarrollo. Lo anterior se refleja en el traslado de funciones que tradicionalmente 

eran de cankter publico a instituciones, corporaciones u organismos, sociales y/o 

privados derivando en un reconocimiento casi generalizado entre la clase polftica, 

el sector academico y el sector empresarial de que acarreamos una deficiencia 

historica en el ejercicio de la planeacion en todos los niveles, sectores y escalas, a 

pesar de que nuestro pais cuenta con instrumentos normativos (Constitucion, 

Leyes, Reglamentos, etc.) para todos los sectores productivos y en todo el aparato 

institucional del Estado en cualquiera de sus niveles de toma de decision. 



En ese sentido, los planes no han sido diseliados para que sean los documentos 

politicos que gufan la accion de los gobiernos. Su cankter eminentemente tecnico, 

separado de los procesos reales de decision, ha provocado que su cumplimiento 

sea relativo. Se observa, en consecuencia, que los planes se elaboran yaprueban 

sin que exista de por media la suficiente intencionalidad politica que garantice su 

cumplimiento y sobre todo que genere consecuencias concretas derivadas de su 

incumplimient0 4 Nos encontramos con planes que estando presentes en el 

discurso politico, estan ausentes en muchas de las decisiones que orientan su 

desarrollo (Iracheta, 1997, 169), aun cuando el ejercicio de la planeacion del 

desarrollo nacional esta plenamente referido en el Art. 26 de nuestra Constitucion 

Politica: 

El Estado organizara un sistema de planeaci6n democratica del desarrollo nacional 

que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la 

economia para la independencia y la democratizaci6n politica, social y cultural de la 

Naci6n. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta constituci6n determinan los 

objetivos de la planeaci6n. La planeaci6n sera democratica. Mediante la 

participaci6n de los diversos sectores sociales recogera las aspiraciones y 

demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. 

Habra un plan nacional de desarrollo al que se sujetaran obligatoriamente los 

programas de la administraci6n Publica Federal. 

La ley faculta al ejecutivo para que establezca los procedimientos de participaci6n 

y consulta popular en el sistema nacional de planeaci6n democratica, y los criterios 

par ala formulaci6n, instrumentaci6n, control y evaluaci6n del plan y los programas 

de desarrollo. Asimismo determinara los 6rganos responsables del proceso de 

planeaci6n y las bases para que el ejecutivo Federal coordine mediante convenios 

4 En la propuesta de "decalogo para uso de los gestores del desarrollo urbano" presentado por 
Jordi Borja en el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogota en 1995, senala como segundo principio: 
Las o.bras se empiezan y se acaban bien. Lo.s errores tienen respo.nsables y esto.s deben pagar par 
el/as. El incumplimiento. debe ser sancio.nado., el mal causado. castigado. Lo.s que ganan dinero 
agrediendo. a la ciudad deben ir a la carcel. Lo.s go.bernantes Io.cales s610. tendran credibilidad si se @:iJl 
imponen alas grupo.s eco.n6micos que actuan en la impunidad (Borja y Caste lis, 2002, 263). Es (lJJ1J 
evidente que en Mexico este principio no es aplicable en la actualidad y desde hace mucho tiempo. _______ _ 



con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concerte con los 

particulares las acciones a realizar para su elaboraci6n yejecuci6n. 

En el sistema de planeaci6n democratica, el Congreso de la Uni6n tendra la 

intervenci6n que seiiale la ley. 

Asimismo el Art. 3 de la Ley de Planeaci6n, establece por Planeaci6n Nacional del 

Desarrolio: 

... Ia ordenaci6n racional y sistematica de acciones que, en base al ejercicio de las 

atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulaci6n y promoci6n de la 

actividad econ6mica, social, politica y cultural, tiene como prop6sito la 

transformaci6n de la realidad del pais, de conformidad con las normas, principios y 

objetivos que la propia Constituci6n y la Leyestablecen. 

Mediante la planeaci6n se fijaran objetivos, metas, estrategias y prioridades; se 

asignaran recursos, responsabilidades y tiempos de ejecuci6n, se coordinaran 

acciones y se evaluaran resultados. 

Tan solo en los dos anteriores instrumento jurfdicos se establecen las Ifneas 

generales del desarrolio nacional pero, como se podra ver en el cuadro 5, en 

Mexico existen una serie de instrumentos normativos y jurfdicos sobre los cuales 

se deberfa de sustentar la planeaci6n del desarrolio no solo en 10 general sino en 

10 sectorial y a diferentes escalas del ambito de toma de decisiones y espaciales: 



INSTRUMENTOS NORMATIVOS APLlCABLES A LA PLANEACION DEL 
DESARROLLO EN MEXICO 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley de Planeaci6n 
Ley General de Asentamientos Humanos 
Ley de Asistencia Social 
Ley General de Desarrollo Social 
Ley Federal de Turismo 
Ley General de Educaci6n 
Ley General de Poblaci6n 
Ley General de Salud 
Ley Minera 
Ley para la Reforma del Estado 
Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente 
Ley Federal del Mar 
Ley de Aguas Nacionales 
Ley de Navegaci6n 
Ley Federal del Trabajo 
Ley de Navegaci6n y Comercio Maritimos 
Ley de Vias Generales de Comunicaci6n 
Ley de Vivienda 
Ley de Puertos 
Ley de Pesca 
Ley Agraria 
Ley General de Bienes Nacionales 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
Ley de Camines, Puentes y Autotransporte 
Ley de Capitalizaci6n del Procampo 
Ley de Ciencia y T ecnologia 
Ley de Comercio Exterior 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
Ley de Informaci6n Estadistica y Geografica 
Ley de Inversi6n Extranjera 
Ley de la Comisi6n Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas 
Todas las leyes estatales y municipales 
Todos los reglamentos, NOM's y demas, derivados de las anteriores 
Todos los planes y programa de gobierno y desarrollo. 

• Todos los decretos a nivel federal yestatal relativos al Desarrollo 
Tabla 5.- Instrumentos normatlvos del desarrollo en MexIco 

a nivel general, sectorial y de alcance polftico-espacial. 

No obstante, muchos procesos de toma de decisiones en materia de planeaci6n 

del desarrollo todavfa se encuentran centralizados y en plena dependencia alas 

decisiones y a 105 recursos que el estado nacional canalice hacia 105 gobiernos de 

105 estados y de 105 municipios. Por ello, y ante la inminente presencia de la 

globalizaci6n y, por ende, de la ineludible virtualizaci6n de las fronteras 

nacionales, la cuesti6n regional cobra evidente significaci6n. Asf, es muy posible 

que el desarrollo regional en Mexico se ubica en la actualidad entre dos 

escenarios antag6nicos: la globalizaci6n y la centralizaci6n. 



Por 10 anterior, el legendario y tan ansiado objetivo de polftica, de obtener un nivel 

mas homogeneo en el desarrollo de las regiones del pais, no ha sido alcanzado. 

La persistencia en Mexico de grandes disparidades regionales en el nivel de vida e 

ingresos, ha si do considerada como firme indicador de desintegraci6n (Wong, 

1998, 285) por 10 que dicha situaci6n existente en diferentes partes del territorio 

nacional exigen actuar, al menos, en base a cinco ejes estrategicos (Wong, 1998, 

307-308): 

- Recuperar la importancia de 10 regional dentro del marco general de 

polfticas, considerando el nuevo entorno econ6mico y polftico. En esta epoca 

de globalizaci6n, 10 "regional" puede convertirse en un factor que contribuya 

a la consecuci6n de los grandes objetivos nacionales: crecimiento 

econ6mico, empleo, competitividad, sustentabilidad, equidad y disminuci6n 

de la pobreza. Dicha "recuperaci6n" debe basarse, en gran medida, en la 

capacidad profesional para demostrar su contribuci6n a tales objetivos. 

- Los objetivos de esta polftica regional deben responder 0 ser consistentes 

con la fase actual, interna y externa, del proceso de desarrollo nacional. 

- Pasar de un enfoque netamente "especialista" y/o "asistencialista" de la 

polftica regional, a un enfoque donde el prop6sito central sea identificar y 

aportar mecanismos para que las diferentes regiones de un pais -no 

necesariamente unidades polftico administrativas- , puedan organizarse, 

mejorar la capacidad de gesti6n de su propio desarrollo y potenciar su 

contribuci6n en el constante proceso de transformaci6n productiva. En 

condiciones actuales, la polftica regional debe buscar, simultaneamente, el 

rea Ice del desarrollo del potencial end6geno y aprovechar al maxima las 

ventajas competitivas de los mercados externos. 

- Establecer ciertos mecanismos de compensaci6n 0 subvenciones -sin caer 

en la subsidiaridad populista 0 "desarrollismo" -, para regiones que se 

encuentren en situaciones criticas -atraso endemico, 0 mal posicionadas en 

relaci6n al nuevo marco macroecon6mico-, y que requieran del impulso 

externo para encauzarse en una dinamica autogenerativa. 



- Ante la apertura externa, uno de los rasgos mas sobresalientes del proceso 

economico del pais en la actualidad, se requiere tambien fortalecer una 

apertura interna, para 10 cual es condicion necesaria alcanzar una verdadera 

descentralizacion en su sentido mas amplio. Esto ultimo va ligado al logro de 

mayores espacios de democratizacion de la vida nacional. 

Para complementar 10 anterior, es importante tomar en cuenta que el ejercicio de 

planeacion no necesariamente debe ser un ejercicio muy ambicioso, y esto se da 

en la logica de que no por querer hacer mucho se hara mejor, por el contrario, se 

deberia de buscar fundamentalmente: racionalizar la utilizacion de los recursos 

humanos y naturales; procurar el desarrollo armonico de las distintas regiones 

socioeconomicas del pais; establecer polfticas que tiendan a dar ocupacion y 

redistribuyan la mane de obra en las regiones y los sectores; establecer 

mecanismos que redistribuyan el ingreso de manera efectiva; aprovechar 

integralmente las obras ya establecidas y orientar las nuevas inversiones ha cia 

obras de infraestructura de apoyo a programas productivos (Basso Is, 1992, 346). 

Los puntos anteriores parecerian una especie de receta magica pero que, sin 

embargo, pudiese ser de ayuda para comprender 10 que necesitamos hacer para 

equilibrar nuestro desarrollo. No obstante, es pertinente tomar en consideracion 

que un ejercicio eficiente de planeacion democratica, como 10 plantea la Ley de 

Planeacion mexicana, debe de tener como soporte un proceso de democratizacion 

y administracion publica eficiente y transparente que restituya, no solo al gobierno 

federal sine a los gobiernos estatales y municipales, la autoridad moral tan 

deteriorada debido a los altos niveles de corrupcion y de intolerancia a la critica 

social. 



CAPiTUlO 11 

El TURISMO EN MEXICO Y QUINTANA ROO. SU IMPORTANCIA PARA El 

DESARROllO NACIONAl Y REGIONAL. 

2.1 EL DESARROLLO TURisTICO EN MEXICO A PARTIR DE LOS Allios VEINTE Y SU 

INCORPORACION A LA PLANEACION DEL DESARROLLO EN MEXICO. 

Es innegable que la expansion de la actividad turistica en diversos paises, ha ido 

de la mane del grado de desarrollo socioeconomico alcanzado por las sociedades 

modernas 10 que ha creado las condiciones necesarias para fomentar el bienestar 

social en la poblacion, proporcionando mayores y mejores posibilidades de acceso 

a los sistemas de seguridad social y salud publica, asi como el derecho al 

descanso obligatorio remunerado (Bringas, 1999, 5). 

En el ca so de Mexico, el impacto que de manera favorable ha generado en la 

economia nacional ha sido bien medido a partir de cinco rubros: su contribucion 

fundamental en la balanza de pagos; impacto favorable en el Producto Interno 

Bruto; generacion de fuentes de trabajo; ser un catalizador potencial de otras 

actividades economicas; impulsar y fortalecer el desarrollo regional. AI menos, las 

tres primeras se han cumplido; sin embargo, el impulso de la actividad turista 

ha cia otros sectores economico y el fortalecimiento del desarrollo regional son 

aspectos cuestionables y que se Iran abordando en capitulos siguientes. 

Definir las eta pas historicas del turismo en Mexico ha sido una tarea que ha 

tenido varios cambios y ajustes e, incluso, que se ha dado en funcion de periodos 

gubernamentales y de externalidades como los grandes fenomenos economicos y 

sociopolfticos (gran Depresion, Segunda Guerra Mundial, Crisis del Petroleo, etc.). 

No obstante es necesario establecer periodos de analisis como marcos de 

referencia del analisis evolutivo de la actividad turistica, sobre todo para conocer 

coma este sector fue ganando posiciones en el organigrama institucional y en el 

escenario socioeconomico nacional. 

Cuando el exito de destinos turisticos como Cancun, Los Cabos, Ixtapa 0 

Huatulco no formaban parte de la realidad turistica nacional, al menos en 10 que 

respecta a su pro pia existencia 0 su impacto economico y a la magnitud de su ~ 



afluencia, podfamos encontrarnos con propuestas como la de Ramfrez (1981) 

quien se referfa a que los antecedentes del turismo en Mexico se circunscribfan a 

tres grandes eta pas: De nacimiento (1920 a 1940); de desarrollo (1940 a 1958); y 

de tecnificacion (de 1958 hasta nuestros dfas) Manuel Ramfrez Blanco, teorfa 

general del turismo (Ramfrez, 1981, 1). Es evidente que el primer periodo tomaba 

como referencia la etapa posrevolucionaria y de surgimiento del Mexico politico e 

institucional, con un corte hasta el final del cardenismo; posteriormente se hace 

una segunda division tomando como referencia el periodo de la Segunda Guerra 

Mundial, la posguerra y el periodo de Miguel Aleman y Ruiz Cortfnez en los que la 

industria turfstica tuvo un lugar importante dentro del proceso de planeacion del 

desarrollo economico y social de Mexico 10 cual se reflejo en el surgimiento de los 

primeros grandes centros turfstico como Acapulco, Veracruz y Cozumel asf como 

en la creacion del Fondo de Garantfa y Fomento del Turismo (FOGATUR); el tercer 

periodo lIamado de Tecnificacion parte de 1958 y se remite "hasta nuestros dfas". 

Esto es una imprecision que hace que la propuesta de Ramfrez Blanco sea util, 

hasta cierto punto, pero de ninguna manera es precisa para estudios actuales. En 

este caso podremos no estar de acuerdo en dos aspectos con este ultimo periodo: 

en que se le lIame periodo de tecnificacion y en que se corte a algo que el aut~r 

denomino de manera muy subjetiva e imprecisa "hasta nuestros dfas". 

Con base en 10 anterior podrfamos proponer una division historica del turismo 

en Mexico partiendo, sf, de la etapa posrevolucionaria pero con cortes historicos 

diferentes de manera que pudiese quedar una nueva propuesta: 

• Etapa de nacimiento del turismo 1920-1934 

• Etapa de de crecimiento turfstico 1934-1952 

• Etapa de modernizacion del turismo 1952-1970 

• Etapa de turismo planificado 1970-1988 

• Etapa de neoliberlismo y globalizacion 1988-2007 

En su primera etapa, denominada de nacimiento del turismo, Mexico estaba por (liSJ 

vivir un importante proceso para su desarrollo como nacion moderna en un marco p 



institucional, y de un naciente Sistema Politico. El turismo, como actividad 

incipiente en Mexico se inicio vinculado alas condiciones sociales, economicas y 

tecnologicas sobre todo en el campo de los transportes. Se abrieron multiples 

carreteras y aparecieron en 1922 los primeros grupos organizados de turistas. Se 

crean las primeras agencias de viajes y la hoteleria comenzo a jugar un papel 

fundamental surgiendo las asociaciones relacionadas con la prestacion de los 

servicios, como es el ca so de la Asociacion Mexicana de Propietarios y 

Administradores de Hoteles, iniciando la estructuracion de este importante sector 

economico, promoviendo pollticas publicas en materia de migracion e impulsando 

los primeros centros turisticos "espontaneos" con el fin de incrementar el 

movimiento de turistas hacia el pais. Surge, ademas, la Comision Mixta Pro

Turismo en el alio de 1928, que dependia de la Secretaria de Gobernacion, 

teniendo como funcion sustantiva la de realizar estudios y proyectos para fomentar 

la afluencia de un mayor numero de visitantes extranjeros al pais. 

En 1929 y con el fin de fortalecer los esfuerzos gubernamentales en materia 

de desarrollo turistico, se incorpora a la Comision Mixta Pro-Turismo, la 

participacion del sector privado. 

Un hecho importante de esta etapa fue la promulgacion, el 15 de enero de 

1926, de la Ley de Migracion en la cual se refleja por vez primera el termino turista 

definiendo a este como "el extranjero que visita la Republica, por distraccion 0 

recreo y cuya permanencia en territorio nacional no exceda de 6 meses" (Ramirez, 

1981,2). 

Existfan ya las Comisiones Mixtas Pro-Turismo como encargadas de 

fomentar el arribo de visitantes, sobre todo extranjeros; sin embargo, el turismo 

comenzo a cobrar tal importancia que el 30 de agosto de 1930, durante la 

administracion gUbernamental de Pascual Ortiz Rubio, se suple la figura de 

Comision Mixta Pro-Turismo por la de Comision Nacional de Turismo con las 

mismas funciones y atribuciones que su antecesora y cuya Ley Organica se 

publico en el Diario Oficial el 7 de febrero del mismo alio de su creacion. En dicha 

Ley se hace referencia a los requerimientos especificos que debian de cumplir los 

turistas extranjeros. El 13 de junio de 1932, se promulga el Reglamento de la Ley ~ 



de Migraci6n de 1930 precisando las finalidades de la Comisi6n Nacional de 

Turismo, asi como los esfuerzos oficiales y privados que tendian a impulsar la 

actividad turistica del pais. 

En 1933 se crea el Departamento de Turismo el cual dependia de la 

entonces Secretaria de Economia Nacional facultandosele para atender todos los 

asuntos relacionados con el turismo incorporando ademas al sector privado. El 8 

de marzo de ese mismo alio el gobierno de Mexico publica en el Diario Oficial un 

acuerdo a partir del cual se establecieron funciones para la Comisi6n Nacional de 

Turismo asi como la creaci6n de dos nuevos organismos: el Comite Oficial y el 

Patronato de Turismo. Asi, la Comisi6n recabaria y coordinaria informaci6n 

concerniente al turismo, proponiendo las medidas necesarias para su desarrollo; el 

Comite Oficial realizaria los estudios relacionados con la problematica del turismo; 

mientras tanto, el Patronato tendria la tarea de decidir sobre las medidas que 

deberian adoptarse al respecto (SECTUR, 2001 a, 7). 

Si bien existfan ya diversos organismos que poco a poco definian 10 relativo 

coordinaci6n y fomento de la actividad turistica, esto se daba en un marco de alto 

grado de centralismo polftico-institucional. 

Durante la gesti6n de Lazaro Cardenas, a partir de la cual podemos hacer 

referencia a la etapa de crecimiento del turismo en Mexico, se evidenci6 una 

preocupaci6n por darle al desarrollo de la actividad turistica un mayor peso desde 

el ambito legislativo por 10 que se dan una serie de modificaciones en 10 referente 

a la administraci6n publica del turismo como por ejemplo la desaparici6n, 

mediante decreto publicado el 18 de mayo de 1934, de los organismos creados 

hasta ese entonces para asumir las funciones relacionadas con la actividad 

turistica. En ese mismo alio el gobierno federal decide que la Secretaria de 

Economia dejaria de encargarse de todo 10 concerniente a la actividad turistica, 

pasando de nueva cuenta la aplicaci6n de las Leyes relativas al turismo a la 

Secretaria de Gobernaci6n. 

Un alio despues, el 3 de mayo de 1935 se promulg6 un Decreto que 

reglamentaba la fracci6n XXX del articulo 2° de la Ley de Secretarias de Estado a 
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orientar, regular y coordinar todo 10 referente al turismo; dicha Comision estaria 

integrada por un Comite Ejecutivo, un Consejo Patrocinador y un Consejo 

Consultivo. 

En 1936 las funciones de la Comision Nacional de Turismo son absorbidas 

por la Secretaria de Gobernacion a traves de su Direccion General de Poblacion, 

cuya Ley se publico el 29 de agosto del mismo alio y su reglamento el 21 de mayo 

de 1937, dandose a conocer, ademas, la creacion de un Departamento de 

Turismo, organo dependiente de la Secretaria de Gobernacion, encargado de 

desarrollar y regular las actividades relacionadas con dicho sector. 

A finales de la administracion de Cardenas se funda el Consejo Nacional de 

Turismo, mediante decreto del 9 de diciembre de 1939, integrado por el Patronato 

Oficial, la Comision Nacional de Turismo y las Comisiones Locales de Turismo, 

tanto a nivel estatal como municipal. 

Es pertinente selialar que siendo presidente de Mexico, Lazaro Cardenas se 

caracterizo por ser un turista destacado ya que gustaba de recorrer el pais siendo 

uno de sitios de descanso predilectos Isla Mujeres, en el Caribe mexicano. 

Con la lIegada de Avila Camacho a la presidencia de Mexico, se da un fuerte 

impulso a la construccion de hoteles, bares, restaurantes y agencias de viajes, 

pero se viven los primeros problemas de planeacion turistica ya que la afluencia 

de turistas comienza a rebasar las propias expectativas gubernamentales y 

empresariales. Aun cuando ya existfa un organismo gUbernamental encargado de 

promover el turismo, fundamentalmente extranjero, no existfa en realidad una 

dependencia responsable de planificar el turismo, sobre todo porque empieza a 

darse un acelerado crecimiento del fenomeno en Mexico por 10 que era 

imprescindible planear adecuadamente todas las actividades del sector. 

La Segunda Guerra Mundial trajo consecuencias que frenaron el flujo que 

estaba viviendo el pais en materia de visitantes extranjeros, mas aun cuando 

Mexico habia declarado la guerra alas potencias del eje. En esa epoca, Mexico 

contaba con destinos importantes hoy dia como Acapulco y Cozumel. En el ca so 

particular de Cozumel la Segunda Guerra Mundial trajo la posibilidad de construir 

un aeropuerto militar con el fin de que los Estados Unidos pudiesen vigilar J§; 



constantemente las aguas del Caribe evitando incursiones de submarinos nazis. 

Con dicha infraestructura, la isla via favorecido el crecimiento de visitantes que 

tuvo en los alios siguientes ya que no solo estaba conectaba por mar, si no 

tambien por aire. Ello marc6 la lIegada de los pioneros del turismo via aerea a 

Cozumel. 

En 1942 se habia registrado un flujo de 90 mil turistas, pero una vez firmada 

la paz, el turismo tuvo una reacci6n sumamente favorable 10 que se reflej6, para 

1946, en la lIegada de aproximadamente 250 mil turistas al pais. 

Con la posguerra, la iniciativa privada comienza a jugar un rol fundamental y 

empieza a darse una relaci6n mas cercana entre el sector publico y el privado en 

materia de inversi6n empresarial e inversi6n en materia de infraestructura. El 

turismo comienza a tomar derroteros que 10 encaminarian a la concepci6n ya no 

de una simple actividad social, sine de una industria integral impulsora del 

desarrollo econ6mico y social, al menos en teoria. 

Sin lugar a dudas fue Miguel Aleman Valdes uno de los mas destacados 

impulsores del turismo nacional, 0 de la nueva industria turfstica a traves de la 

creaci6n de los primeros grandes centros turisticos irrumpiendo con mayor enfasis 

en el mercado turistico internacional. Aleman veia a esta actividad como una 

oportunidad para financiar otras economias de manera que, desde su campalia 

polftica a la presidencia de Mexico, estableci6 la posibilidad de que la actividad 

turistica fuese el instrumento econ6mico a partir del cual se financiaria el 

desarrollo del pais. Ello qued6 establecido en su Carta Turfstica 0 Dec/aratoria 

Turfstica. Para poder lograr su cometido, Aleman estableci6 cuatro estrategias 

para fomentar el turismo: 

• Construcci6n de nuevos caminos y aumento de los servicios de 6mnibus, 

conexi6n con los ferrocarriles, mejoramiento y construcci6n de aeropuertos. 

• Apoyo a la libre importaci6n de articulos no producidos en Mexico, 

necesarios para la construcci6n y financiamiento de hoteles. Reducci6n de 

impuestos sobre nuevos alojamientos y el establecimiento de un banco de 
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cn§dito turistico con objeto de facilitar la construccion y adaptacion de 

hoteles, posadas y restaurantes. 

• Impulso a los primeros polos de desarrollo: Acapulco, Puerto Vallarta, 

Mazatlan, Cozumel, Veracruz y las ciudades de Mexico, Guadalajara y 

Monterrey. 

• Establecimiento de una escuela de capacitacion tecnica para la formacion de 

personal especializado en la promocion turistica y en la administracion 

turistica en hoteles y moteles. 

Respecto a los resultados en materia organizacional, el 25 de noviembre de 1947 

se promulgo la Ley que crea la Comision Nacional de Turismo cuyo presidente era 

el Secretario de Gobernacion; dicho organismo estaba integrado por un consejo 

Nacional y un Comite ejecutivo, teniendo como atribuciones 10 concerniente a la 

orientacion, coordinacion y regulacion de dicha actividad asi como una mayor 

intervencion del Estado en las empresas del sector privado dedicadas a la 

prestacion de servicios turisticos. Como medida de apoyo a la regulacion del 

funcionamiento de los servicios turisticos, el 5 de abril de 1949 se publico el 

Reglamento de Ley a partir del cual se daria dicho mecanismo de orden. 

Sin embargo, un hecho que destaca en esta administracion es sin lugar a 

dudas la publicacion, mediante decreto publicado el 31 de diciembre de 1949, de 

la Ley Federal de Turismo asi como la derogacion del Decreto de Creacion de la 

Comision Nacional de Turismo. En esta Ley se mantuvo la atribucion que tenia la 

Secretaria de Gobernacion respecto a los asuntos relacionados con la actividad 

turistica. 

Asi, entre 1920-1952 el pais vivio un proceso de genesis y crecimiento del 

turismo el cual se concibe no solo como una actividad economica, sine como un 

promotor del acercamiento social y cultural que serviria de respaldo al pais para 

apoyar su desarrollo progresivo. Se enmarcan los primeros pasos del turismo 

masivo en Mexico. A partir de ello, la actividad turistica selialaria un nuevo 

derrotero para el pais ademas de obtener, como actividad economica, un lugar 
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Para el periodo 1952-1970 el turismo recibio un enfoque de corte mas moderno y 

con intentos de mejor planificacion, sobre todo en el aspecto urbanistico. Se 

intento que los destinos turisticos existentes y los que comenzaban a surgir, 

tuviesen una mejor atencion en 10 referente al aspecto ffsico a partir de un Plan 

Maestro plenamente articulado con el aprovechamiento y uso del suelo. 

La actividad turistica se institucionaliza mas no solo en sus espacios de toma 

de decision dentro del organigrama del gobierno Federal, sine en sus planes y 

proyectos tendientes a incrementar la infraestructura turistica. Para ello se creo, 

mediante decreto publicado el 14 de noviembre 1956, el Fondo de Garantia y 

Fomento al Turismo (FOGATUR) con el fin de estimular la afluencia de visitantes 

tanto nacionales como extranjeros, ademas de encargarse de estudiar y 

desarrollar de manera planificada los nuevos polos turisticos y fomentar el 

desarrollo de empresas turisticas. Se encargo a Nacional Financiera, S. A. el 

manejo de FOGATUR, de manera que a traves de dicho organismo financiero se 

otorgaran creditos que estimularan la inversion turistica nacional. Para iniciar sus 

operaciones, el Fideicomiso conto con un capital de 50 millones de pesos. 

Por otro lado, el 31 de diciembre de 1958 el gobierno Federal emitio un 

decreto de Ley para los Departamentos de Estado en cuyo articulo 18 se 

definieron las atribuciones del nuevo Departamento de Turismo que dependeria 

directamente del Ejecutivo Federal; en ese sentido, se podia hacer referencia a un 

Departamento Autonomo de Turismo. En 1959 se comienzan a definir los primeros 

sitios de interes turistico nacional con el fin de que el Departamento de Turismo 

realizara los estudios preliminares para el desarrollo de dichos sitios como 

destinos turisticos ademas de que se fortalecio la parte institucional no 

gUbernamental con la creacion de las Camaras Nacionales de Turismo y la 

Confederacion de Camaras Nacionales de Turismo, para coordinar a los 

prestadores de servicios entre si y con el gobierno federal, asi como la parte 

academica sobre temas de turismo con la apertura de la carrera de Tecnico 

Turistico en la Universidad Autonoma del Estado de Mexico (CESOP, 2006). 

En el ambito internacional, los alios 50, que marcan el inicio de la guerra fria 

entre Los Estados Unidos de America y la Union Sovietica, propicio el ~ 



establecimiento de bases militares norteamericanas en Espalia, como punto 

estrategico en Europa. Esta relacion propicio que el turismo creciera de manera 

significativa con 10 cual se da inicio al boom de los 60. Entre otros aspectos, este 

crecimiento se debio a: 

• Plan de estabilizacion economica. 

• Crecimiento de las economias europeas. 

• Condiciones favorables que reunian las islas para atraer a la masa turistica. 

Por otro lado, la necesidad de establecer procesos mas organizados y planificados 

en materia turistica, no solo en cuanto al fomento de los visitantes sine en cuanto 

a la reglamentacion de dicha actividad, asi como la creacion de mas y mejor 

infraestructura, lIevo necesariamente a la creacion de estrategias traducidas en 

leyes, reglamentos, planes y programas de desarrollo sectorial. Con base en ello 

el primero de marzo de 1961, durante la administracion de Adolfo Lopez Mateos, 

se publico la Ley Federal de Turismo siendo el Oepartamento de Turismo el 

encargado de aplicar dicha ley y su reglamento. El 8 de diciembre de 1961 se crea 

el Consejo Nacional de Turismo buscando con ello coadyuvar, mediante la 

promocion, al establecimiento y puesta en practica de una polftica turistica mas 

eficaz. 

Como reflejo del impulso a una polftica de estado mas solida en materia 

turistica y buscando darle una orientacion mas sectorizada y organizada con 

plazos y metas especfficas, en septiembre de 1962, se elabora el primer Plan 

Nacional de Desarrollo Turfstico mediante el cual se buscaria planificar los 

esfuerzos en la materia a fin de hacerlos mas eficientes y productivos siendo 

ademas, un instrumento que confirmaria el papel y la importancia del turismo 

como sector estrategico para el progreso nacional. Esta situacion propicio que el 

Estado asumiera el liderazgo de la planeacion turistica 10 cual se reflejo en el 

otorgamiento de un impulso importante a la creacion de infraestructura y fomento 

a la inversion publica y privada (nacional e internacional) a dicho sector. Asimismo, 

se pretendia darle una estructuracion tecnica a la industria del turismo para 10 cual ~ 
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el Consejo Nacional de Turismo crea, el 5 de diciembre de 1962, el Instituto 

Mexicano de Investigaciones Turisticas, para 10 cual fue necesaria la coordinaci6n 

de este con el Departamento de Turismo, con la Secretaria de Hacienda y Credito 

Publico y con la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico. 

Retomando 10 concemiente al Plan Nacional de Desarrollo Turistico, es 

importante selialar que dicho instrumento tuvo una serie de complicaciones 

operativas ya que evidenci6 a un Mexico producto de polfticas de desarrollo 

ineficiente desde alios atn3s y una inercia de crecimiento poblacional acelerado. 

Desde luego que el desconocer esta problematica nacional, dicho factor no fue 

tomado en cuenta a la hora de hacer el Plan Nacional y, en consecuencia no se 

consider6 la creaci6n de nuevas fuentes de empleo, por ejemplo. 

Aunado a 10 anterior, es importante no perder de vista el error hist6rico de la 

epoca, respecto a que la industria nacional se habia venido desarrollando bajo 

esquemas proteccionistas convirtiendola en un mercado cautivo que debia de 

soportar bienes caros y de infima calidad. Debido a 10 anterior la captaci6n de 

divisas por concepto de exportaciones eran parte del Mexico imaginario por 10 que 

habia que buscar nuevas fuentes de captaci6n. El turismo abri6 las puertas para 

ello. 

Para 1965 se cre6 la paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), 

responsable de la operaci6n de las terminales aereas en el pais. De igual forma, la 

parte final de los alios 60 dio paso a la modificaci6n de la Ley Federal de Turismo; 

a la creaci6n de los Angeles Verdes, encargados del auxilio vial en las carreteras 

federales; al asesoramiento en materia turistica a los estados de la federaci6n asi 

como a los sectores privado y social; a la publicaci6n, el 16 de diciembre de 1965, 

del "Reglamento Interior del Departamento de Turismo; del "Reglamento de guias 

de turistas, guias choferes y similares", el 14 de agosto de 1967; del "Reglamento 

de Agencias de Viajes", el 10 de octubre de 1969; y, al inicio conceptual de los 

denominados Centros Turfsticos Integralmente Planeados. 

Es en esta decada cuando el Estado mexicano impulsa a traves del Banco 

de Mexico, la instrumentaci6n de una polftica que contribuyera a fomentar la 

actividad turistica del pais 10 que se reflej6 en la creaci6n, en 1969, de un Fondo ~ 



para promover la creaci6n de infraestructura que sirviera de punta de lanza para 

dicho sector. Se crea entonces, el 22 de mayo de 1969, el Fondo de Promoci6n de 

Infraestructura Turistica (INFRATUR) y con el, un programa para el desarrollo de 

destinos turisticos integrales en zonas del pais que tenian como caracteristica 

primordial su ubicaci6n en las costas y estar enclavados en zonas poco pobladas 

y alejadas del centro del pais. 

Entre 1970-1988 surge y crece el Turismo Planificado con la creaci6n de 

varios centros turisticos, financiados principalmente por organismos 

internacionales asi como por el Banco de Mexico, Nacional Financiera y FONATUR 

(que surge el28 de enero de 1974 mediante la fusi6n de FOGATUR e INFRATUR). 

A partir de ello se empezaron a dar una serie de cambios en materia de 

polftica publica orientada al turismo ya que el gobierno Federal se convirti6 en 

propulsor de dicha actividad siguiendo dos estrategias que impulsarian el 

desarrollo del turismo, sobre todo en zonas costeras: 

• El otorgamiento de creditos para la construcci6n de infraestructura en los 

centr~s de playa ya existentes, bajo el esquema de Centros Turfsticos 

Tradicionales, como Acapulco, Puerto Vallarta, Manzanillo y Veracruz. 

• La puesta en marcha de los denominados Centros Turfsticos Integralmente 

Planeados, estrategia de gran magnitud a desarrollarse en destinos de playa 

desconocidos hasta entonces, en la que contribuy6 de manera importante el 

Banco Interamericano de Desarrollo. Dichos centros en: Cancun, Ixtapa, Los 

Cabos, Loreto y Bahias de Huatulco. 

Desde luego que existfan diferencias entre los destinos turisticos tradicionales y 

de playa ya que mientras los centros tradicionales tuvieron un surgimiento 

espontaneo y con una infraestructura y servicios creada a partir de creditos 

otorgados por el gobierno Federal y desarrollada en funci6n de las necesidades de 

la demanda en dichos centros, los segundos fueron producto de la promoci6n e 

inducci6n del Estado justificando su creaci6n a partir de la decisi6n de coadyuvar e 

impulsar la promoci6n de regiones econ6mica y socialmente rezagadas, y con 



problemas de integra cion al desarrollo nacional ademas de obtener apoyos para 

su desarrollo no solo del gobierno Federal sine de organismos financieros 

internacionales. 

Sin embargo es importante no perder de vista que a principios de los setenta 

existfa una severa crisis economica a nivel internacionallo cual se venfa reflejando 

en una disminucion en la corriente de viajeros a escala mundial. Mexico no estaba 

exento de esta situacion por 10 que la administracion de Luis Echeverrfa le dio un 

impulso significativo al mercado turfstico nacional reorientando las polfticas 

turfsticas hacia dicho mercado, tendencia que no solo permanecio durante la 

gestion de Echeverrfa sine que se prolongo hasta el gobierno de Jose Lopez 

Portillo 10 cual hizo necesaria la creacion de organizaciones de turismo que 

promovieran la demanda interna y el impulso del turismo social domestico. 

En ese sentido, los 70 marcaron la necesidad de otorgarle al turismo un plus 

a su marco institucional, es decir, un valor agregado con el fin de promover el 

desarrollo nacional. Tal necesidad se via reflejada en dos hechos fundamentales: 

el decreto de expedicion de la Ley Federal de Fomento al Turismo publicado el 28 

de enero de 1974 y la transformacion del Oepartamento de Turismo en Secretarfa 

de Estado, mediante decreto publicado el 27 de diciembre de 1974, otorgandole 

una mayor estructura asf como mayores recursos para atender 10 concerniente a 

la formulacion, programacion, coordinacion, vigilancia y fomento de la actividad 

turfstica. La nueva Ley Federal de Fomento al Turismo dispuso, como punto 

trascendente para el turismo planificado, la fusion de FOGATUR e INFRATUR en un 

solo organo encargado de los aspectos de planeacion y promocion de los 

desarrollos turfsticos, FONATUR. Asimismo, se creo la Comision Intersecretarial 

Ejecutiva de Turismo con el fin de coordinar alas dependencias federales que de 

alguna manera tuviesen alguna relacion con dicha actividad. 

En esta etapa de turismo "planificado" destaca la construccion y ampliacion 

de establecimientos de hospedaje en areas prioritarias como destino turfstico; 

especialmente las de alojamiento de altas categorfas. Asimismo se fomento la 

construccion de hoteles destinados alllamado Turismo Social. 



Se comienza a hablar de una actividad turistica cuya caracteristica principal, en 

cuanto al iman de atraccion, giraria en torno alas denominadas 3 "s" al sol, arena 

y mar (sun, sand and, sea), dejando al elemento cultural en un segundo piano. 

Este fue y ha sido el enfoque principal de los destinos diseliados y fomentados por 

FONATUR ya que al analizar las acciones que dicho organismo ha realizado saltan 

de manera inmediata la orientacion de sus polfticas privilegiando y anteponiendo 

los aspectos urbanisticos y economicos por sobre la esencia misma del turismo. 

Para 1977 la Secretaria de Turismo es designada como cabeza de dicho 

sector atribuyendosele la responsabilidad de elaborar los estudios, promocion e 

imagen de la oferla turistica nacional situacion que se forlalece con la 

promulgacion, el 15 de enero de 1980 de la Ley Federal de Turismo la cual 

establecfa ordenamientos para la demanda interior y exterior, para el fomento de 

la oferla turistica, para la conservacion y mejoramiento de los recursos turisticos, 

asi como para la planeacion y programacion de dicha actividad. Esta version de 

Ley dura cuatro alios ya que el 6 de febrero de 1984 se publico en el Diario Oficial 

de la Federacion, a Ley Federal de Turismo que abrogo la promulgada en 1980. 

Hacia finales de los 70 y principios de los 80, la actividad turistica presento 

una caida en el flujo del turismo extranjero aunado a una crisis del turismo social 

que sufria las consecuencias de la crisis economica de dicha epoca y a la 

consecuente falta de recursos para el subsidio. Adicionalmente, la falta de 

coordinacion entre los actores publicos y privados involucrados en el sector se 

acrecento, por 10 que se hizo necesaria la creacion de un mecanismo encargado 

de racionalizar el desarrollo turistico del pais. Surge asi el Sistema Nacional de 

Planificacion Turistica (SIPLANTUR) y con ello el lanzamiento, en 1979, del primer 

Plan Nacional de Turismo, considerado como uno de los ejercicios mas completos 

en materia de planeacion turistica. 

La estrategia del Plan estuvo dirigida a la consecucion de dos grandes 

objetivos: consolidar el papel estrategico del turismo en el desarrollo economico, y 

satisfacer el derecho al descanso recreativo y creativo (SECTUR, 2006, 28). Este 

ejercicio de planeacion concedio por vez primera un caracter de prioritario a la 

actividad turistica de manera que en enero de 1980 se promulga una nueva Ley 



Federal de Turismo con el fin de promover la demanda exterior e interior, fomentar 

el desarrollo de la oferta turistica, conservar y mejorar los recursos turisticos todo 

ello mediante ejercicios eficientes de planeacion y programacion de dicha 

actividad. 

No obstante, el enfoque de planificacion del SIPLANTUR y de la nueva Ley 

resultaron un tanto confusos en cuanto a la precision y acotamiento de las 

atribuciones y competencias de las distintos organismos y dependencias que 

tenian que ver con el sector, ademas de orientar mas sus esfuerzos hacia la 

expansion ffsica, basicamente de alojamiento, dejando de lado el concepto integral 

de la actividad turistica y de aspectos como la diversificacion y la comercializacion. 

Con base en 10 anterior y como parte de la inminente y necesaria reorganizacion 

del aparato institucional en materia turistica, el 23 de mayo de 1984 se emite un 

decreto en el cual desaparece el Consejo Nacional de Turismo, aunque sus 

atribuciones, programas y recursos se mantienen y son incorporados a la 

Secretaria de Turismo. Ese mismo alio se abroga la Ley Federal de Turismo de 

1980 por una nueva Ley en la materia. 

Una vez redefinidas la parte organizacional (institucional) y la parte 

estrategica (planeacion y orden legal) el gobierno mexicano impulso una serie de 

medidas de polftica economica encaminadas al restablecimiento de la soberania 

cambiaria con el fin de recurarse de las fuertes presiones sufridas a principios de 

los 80, aunado a los esfuerzos por fomentar las exportaciones de bienes y 

servicios, entre ellos los de la actividad turistica. Ello propicio que el gobierno 

mexicano y los empresarios turisticos tomaran la decision de ofrecer precios mas 

bajos para posicionar a sus destinos turisticos como centros competitivos y de 

calidad. Como consecuencia, se presento un panorama mas alentador para dicha 

industria nacional ya que el turismo receptiv~ comenzo a evolucionar 

favorablemente aunque es importante selialar que, al igual que Mexico, otros 

paises del mundo buscaban tambien ocupar un lugar preferente en el mercado 

turistico internacional de manera que Mexico iniciaba una competencia con 

destinos turisticos del Caribe, Pacifico, Asia y America del Norte. p 
§ 
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Ante esta situacion de competencia, el gobierno federal lanzo una estrategia que 

propiciara la consolidacion del papel medular del turismo en el marco del 

desarrollo economico nacional al tiempo de alentar que la pnktica del turismo se 

constituyera en una experiencia creativa capaz de promover los valores y la 

cultura de Mexico; tal estrategia se tradujo en un instrumento de planeacion 

denominado Plan Nacional de Turismo 1984-1988 que tendria como ejes 

articuladores la consolidacion de los centros turisticos; fortalecer las funciones de 

coordinacion; y, lograr racionalidad y eficiencia en la prestacion de los servicios. 

La estrategia general de este nuevo Plan se basaba en el uso eficiente de la 

capacidad instalada, en mantener la competitividad internacional de la oferta, en la 

asignacion optima de los recursos financieros, en la promocion de la demanda 

externa, en el mantenimiento de las instalaciones y en el aprovechamiento de 

areas de esparcimiento. Asimismo, se proponia orientar los recursos hacia 

mecanismos que promovieran la satisfaccion de las necesidades del turismo 

interno y que facilitaran el acceso de los diversos estratos de la poblacion 

(SECTUR, 2006, 28-29). 

Dentro del Plan se planteo la realizacion de proyectos estrategicos que 

complementaran los propositos del sector turistico, convirtiendose en programas 

prioritarios en diversos centros turisticos. En ese sentido, la seleccion de dichos 

centros debio tomar en consideracion una serie de facto res como su calidad como 

centro turistico internacional, la capacidad turistica instalada, su infraestructura en 

materia de comunicaciones asi como el volumen de afluencia de nacionales. 

Aunado a 10 anterior, el Plan Nacional de Turismo tomo en consideracion la 

ubicacion geogrMica de dichos destinos dentro de las zonas que el Plan Nacional 

de Desarrollo consideraba como prioritarias para instrumentar la estrategia de 

desarrollo regional quedando una clasificacion sustentada en las caracteristicas 

propias de cada destino asi como el grado de accion del sector, como sigue: 

Centros Turfsticos Integralmente Planeados (CIT) -con participacion directa del 

Gobierno Federal a traves de FONATUR- y, Centros Turfsticos Tradicionales. 



Centros Turisticos Integralmente Centros Turisticos 
Planeados Tradicionales 

Acapulco, Cozumel, Distrito 
Federal, Guanajuato, Guaymas, 

Cancun, Ixtapa, Loreto, Los Cabos, 
San Carlos, Guadalajara, La 
Paz, Manzanillo, Mazatleln, 

Huatulco. 
Merida, Morelia, Oaxaca, Puerto 
Vallarta, San Felipe, San Miguel 
Allende, Veracruz V Zacatecas. 

Tabla 6.- Tlpologla de los centros turlstlcos en MexIco. 

La consolidacion del desarrollo de estos dos tipos de Centros Turisticos permitiria 

incentivar y beneficiar a la inversion publica y privada, generar un mayor numero 

de empleos directos e indirectos y, en general, un desarrollo regional mas integral 

e incluyente. AI menos esa era la intencion de la polftica de estado a finales de los 

80. 

Para la etapa de Neoliberalismo y Globalizaci6n (1988-2007) el nuevo 

esquema economico neoliberal que se estaba impulsando en el pais, buscaba 

solucionar la crisis economica heredada, recuperar la estabilidad y crear las 

condiciones que permitieran participar y competir ventajosamente en un mercado 

turistico mundial cada vez mas globalizado y competitiv~. 

Este nuevo esquema tendria como prioridad facilitar la inversion privada, 

nacional y extranjera a traves de una nueva denominacion en materia de 

desarrollo de los nuevos destinos 0 centros turisticos: los Megaproyectos 0 

Megadesarrollos Turisticos. 

Su filosoffa implicaba sumar esfuerzos y creatividad con la iniciativa privada 

en el desarrollo de una mayor y mejor oferta turistica, orientada a captar diferentes 

y exclusivos segmentos de mercado. Bajo este esquema, destinos como Cancun 

vieron complementada su capacidad de oferta al desarrollar nuevas propuestas 

como el proyecto San Buenaventura 0 Puerto Cancun y al extender su area de 

influencia fuera de su contexto espacial original 10 que se reflejo en el surgimiento 

de corredores como la Riviera Maya. 

El turismo en nuestro pais se consolidaba cada dia mas como uno de los 

sectores mas productivos y de mayor captacion de divisas compitiendo con las 

exportaciones de petroleo, la produccion de manufacturas y el envio de remesas, 



sobre todo desde los Estados Unidos de America. Para el gobierno mexicano el 

repunte y exito del turismo se constituyo en un media para generar empleos, para 

equilibrar la balanza de pagos y par apoyar el desarrollo de regiones prioritarias, 

aunado alas bondades que en materia de descanso y recreacion brindaba a los 

propios mexicanos. 

Para darle continuidad al boom que representaba el turismo, se creo el 

Programa General de Modernizacion del Turismo 1991-1994 como instrumento 

surgido del Plan Nacional de Desarrollo 1988-1994 en el cual se rescatan los 

avances de programas anteriores y se buscaba posicionar aun mas a Mexico 

como una eleccion competitiva en el mercado del turismo internacional. 

El Programa de Modernizacion del Turismo hizo enfasis en la importancia de 

las inversiones privadas, en el desarrollo de la oferta, en la promocion de la 

demanda y en la capacitacion de mane de obra, destacando tambien la labor 

coordinadora del Gobierno Federal a todos los niveles, con el objeto de 

modernizar el turismo nacional. Los objetivos del Programa consistfan en impulsar 

el crecimiento sostenido de la actividad turistica nacional y lograr una mayor y 

mejor distribucion de sus beneficios en las economias locales donde se generara. 

Asimismo, se buscaba lograr el desarrollo equilibrado de la actividad turistica en el 

ambito regional, propiciando la utilizacion racional de los recursos naturales, 

historicos y culturales, al igual que fortalecer la identidad nacional, y preservar y 

difundir los valores culturales, historicos y tradicionales de Mexico (SECTUR, 2006, 

30). 

Durante la administracion de Carlos Salinas de Gortari el impulso de una 

polftica de modernizacion en el marco del modelo neoliberal promovio un 

importante flujo de inversiones extranjeras para el turismo, pero privilegiando ya 

no una polftica de desarrollo regional y social, sine una polftica de beneficia 

empresarial, aunque en el discurso las cosas parecfan contrarias. 

El 1 de febrero de 1993 entr~ en vigor una nueva Ley Federal de Turismo 

con 10 que se suscitan algunas modificaciones en sus funciones y atribuciones, 

aunque sin alterar la funcion de los organos sectoriales. Dos alios mas tarde, en el 

marco del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se dio a conocer el Programa 



de Desarrollo del Sector Turismo 1995-2000 el cual parte del reconocimiento de 

que por su impacto en el desarrollo regional, la generacion de empleos y la 

captacion de divisas, el turismo, como actividad sociocultural y economica se 

constituia en la opcion mas rapida y factible para el desarrollo de algunas regiones 

del pais. Lo anterior se sustentaba en que el empleo derivado del turismo es de 

generacion rapida, cuesta menos, incorpora fuerza de trabajo joven y que en 

Mexico, la actividad en dicho sector habia logrado importantes ventajas debido a 

la cantidad y calidad de sus recursos naturales y culturales y de proximidad a uno 

de los mayores emisores de turismo en el mundo. 

El nuevo Programa estaba integrado por una estrategia de coordinacion 

intersectorial denominada Alianza para el Turismo, en la concurrian empresarios e 

inversionistas de todas las actividades vinculadas de alguna manera con el 

turismo, representantes de la sociedad, autoridades municipales y estatales donde 

se ubicaban los principales destinos turisticos, 15 secretarias de Estado y 18 

organismos vinculados al sector. Como propositos, la Alianza para el Turismo 

buscaba elevar la capacidad competitiva sectorial, la sustentabilidad de la 

actividad turistica. 

Como parte de los mecanismos para lograr el exito de dicha Alianza, en 

mayo de 1999 se crea la empresa de participacion estatal mayoritaria de la 

Administracion Publica Federal a la cual se denomino como Consejo de 

Promocion Turistica de Mexico, S. A. de C. V. con el fin de planear, diseliar y 

coordinar las polfticas y estrategias de promocion turistica a nivel nacional e 

internacional, en plena coordinacion con la Secretaria de Turismo. 

En el siguiente esquema se sintetizan los instrumentos que integraban la 

Alianza para el Turismo: 



• Se creo en 1995 con la finalidad de conformar una politica 
global de fomento al turismo, basada en la coordinacion 
de las Secretarfas de: Gobernacion; Relaciones 
Exteriores; Hacienda; Educaci6n Publica; 
Comunicaciones y Transportes; Medio Amiente, Recursos 
Naturales y Pesca; y, Turismo. 

• La Secretaria de Turismo impulso esquemas mixtos de 
participaci6n gobierno-iniciativa privada a traves de los 
fondos mixtos, buscando multiplicar los recursos y una 
mayor eficiencia en el diserio e instrumentacion de la 
promoci6n de los principales destinos turfsticos del 
pais, en los mercados nacional e internacional. 

• Creada en 1994, en ella participaban numerosas 
instancias e integraba al sector privado, con elprop6sito 
de facilitar la actividad turfstica, eliminar obstaculos para 
su desarrollo, simplificar normas y tramites y desregular la 
actividad. 

• Fueron organos instrinstitucionales de consulta, asesoria 
y apoyo tecnico donde se diseriaban planes y estrategias 
de desarrollo y promocion de la actividad turistica. 
Integraban el Consejo representantes de dependencias y 
entidades de la Administracion publica federal, estatal y 
municipal, asi como de los sectores social y privado 
viculados a la actividad. 

Figura 12.- Inslrumenlos de la Alianza para el Turismo 
Fuenle: SECTUR. 

Existfa una vision y una participacion muy institucionalizada 0, mas bien oficialista 

e intervencionista, respecto de la actividad turistica de manera que, desde la 

percepcion gubernamental, no era posible entender el desarrollo y crecimiento de 

dicha actividad sin la intervencion del estado y de instituciones como la pro pia 

SECTUR: "el esfuerzo deliberado de definicion y conduccion de la polftica turistica 

nacional que se ha lIevado a cabo desde la creacion de la SECTUR, ha 

encumbrado a Mexico a uno de los sitios reservados para los principales destinos 

turisticos del mundo" (SECTUR, 2006, 33). En ese sentido, desde el aparato 

gUbernamental se tenian dos momentos historicos importantes que apuntalaron el 

despegue definitivo de Mexico como potencia turistica internacional: La creacion 

de la Secretaria de Turismo y del FONATUR en 1974, donde las tasas de 

crecimiento turistico fueron modestas; y, la creacion de los megadesarrollos bajo 

el esquema de los CIP y los centros turisticos tradicionales, a mediados de los 80. P 

A partir de los albores del siglo XXI, era innegable que el turismo se § 
@2l 

consideraba ya como una actividad de reconocido impacto economico mundial, tal ______ _ 



vez el mas importante, 10 cual se refleja en el Plan de Desarrollo 2001-2006 en el 

cual se establece como premisa fundamental que la actividad turistica es un sector 

de alta prioridad para el Estado mexicano raz6n por la cual se buscaba, entre 

otros aspectos, mantener su capacidad competitiva a traves del fortalecimiento de 

la oferta turistica, la consolidaci6n de sus destinos tradicionales y mediante la 

diversificaci6n del producto turistico. 

En ese sentido y derivado del Plan de Desarrollo, se deriva el Plan Nacional 

de Turismo 2001-2006 que se constituye, como en ocasiones anteriores, en el 

instrumento base mediante el cual el Ejecutivo Federal estableceria los 

mecanismos de planeaci6n necesarios en la materia. 

En este nuevo ejercicio, se reflej6 una especie de justificaci6n oficial respecto 

a la intervenci6n del Estado sustentada la importancia de la contribuci6n del 

turismo para la generaci6n de crecimiento con calidad. Sin embargo, es una 

realidad que la participaci6n del Estado en el desarrollo turistico ha cambiado 

relativamente pasando de tener un rol interventor y regulador a una actuaci6n 

como promotor y orientador a la vez de coordinador de esfuerzos multi e 

intersectoriales; tal vez retornando a su etapa hist6rica inicial. 

En este periodo se propuso una estructura que conform6 el Plan Nacional de 

Turismo 2001-2006, hacienda constar en dicho instrumento aspectos discutidos 

globalmente como: competitividad, calidad en nuevos servicios y valores 

agregados; posicionamiento en el ambito nacional, alianzas estrategicas, 

instrumentos de financiamiento, nuevos nichos de mercado, concepto de turismo 

sustentable y regionalizaci6n. 

Aunque tarde, el concepto de sustentabilidad se incorpora de manera oficial 

en un sector estrategico del desarrollo nacional y se comienza a hacer referencia a 

destinos turfsticos sustentables a partir de una supuesta toma de conciencia y de 

valoraci6n respecto al media ambiente por 10 que se plantean dos marcos de 

acci6n: una visi6n de largo plazo 2001-2025 y la elaboraci6n de la Agenda 21 para 

el Turismo Mexicano. 

En el primero, el Programa Nacional de Turismo contempla que para el alio 

2025 Mexico sera Ifder en la actividad turistica convirtiendose en uno de los siete 



pafses mas visitados del mundo; sera una de las nueve naciones con mayor 

captacion de divisas por dicha actividad; habra diversificado sus mercados, 

productos y destinos; las empresas turfsticas seran mas competitivas en los 

ambitos nacional e internacional; la actividad turfstica sera reconocida como pieza 

clave en el desarrollo economico y regional; su crecimiento se habra dado con 

respeto a los entornos social, cultural y natural. 

Para ello sera necesario adoptar un nuevo paradigma en materia de 

desarrollo turfstico el cual debera ser congruente con las nuevas tendencias del 

mercado y en un marco de una distribucion mas equitativa de sus beneficios, no 

solo economicos, sine tambien sociales ya que se debera de ser mas incluyente 

en referencia a una mayor participacion de los actores locales siendo partfcipes 

del desarrollo y no observadores del desarrollo. Este enfoque no presupone, en 10 

absoluto, que el modelo vigente basado en centros tradicionales y 

megadesarrollos (CIP) se dejen de lado, por el contrario, presupone nuevas 

modalidades de turismo en otros sitios potenciales, pero en una sinergia no solo 

gobierno-sector privado, sine gobierno-sector privado-actores locales. Si 10 

anterior se logra, entonces podrfamos estar de acuerdo con el slogan del 

Programa Nacional de Turismo 2001-2006 con su vision al 2025 "Turismo: la 

fuerza que nos une" en el cual se establece ademas, que dicha actividad es 

"estrategica para el desarrollo socioeconomico nacional por su dinamismo, por su 

capacidad de promover diversos sectores de la economfa, con beneficios que se 

proyectan a todas las clases sociales y por utilizar recursos renovables e ilimitados 

(SECTUR, 2001 b). 

El segundo marco de accion del Plan Nacional de Turismo 2001-2006 

denominado Agenda 21 para el Turismo mexicano consistfa en un programa con 

estrategias y acciones a diferentes plazos (corto, mediano y largo), con el fin de 

fortalecer la dinamica de las regiones turfsticas propiciando al mismo tiempo un 

desarrollo sustentable que impulse bienestar social, respeto al entrono natural y la 

optimizacion de beneficios economicos y sociales de las comunidades. Esta 

agenda fue presentada en noviembre de 2002 y contemplo, de manera puntual, 

siete grandes estrategias: 



• La implantaci6n de la Agenda 21 local para municipios turisticos. 

• El Sistema de Indicadores de sustentabilidad para el turismo. 

• La promoci6n de mejores pnkticas ambientales en empresas y destinos 

turisticos. 

• Un programa de incentivos a la actividad turistica sustentable. 

• Un programa de capacitaci6n y transferencia de tecnologia. 

• El ordenamiento ecol6gico del territorio como base para u desarrollo turistico 

integral. 

• El ecoturismo como clave para el desarrollo del turismo en areas naturales 

protegidas. 

La implementaci6n de dicha Agenda, a traves de un Comite para cada uno de los 

principales destinos turisticos del pais, se dio entre noviembre de 2002 y 

diciembre de 2004 teniendo como uno de sus primeros objetivos el de aplicar los 

Indicadores de Sustentabilidad para el Turismo con el fin de generar un 

diagn6stico de cada uno de los destinos seleccionados a fin de medir y monitorear 

las condiciones de cada destino para una mejor tomad de decisiones. Estos 

indicadores se agruparon en cuatro grandes temas: Medio ambiente, entorno 

socioecon6mico, turismo y desarrollo urbano. 
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Mapa 1.- Deslinos lurfslicos en el marco de la Agenda 21 para el turismo Mexicano. 
(Elaboraci6n propia con base en SECTUR) . 



El Plan Nacional de Turismo se sustenta hasta el dia de hoy como un instrumento 

normativo que define a la actividad turistica como estrategica para el desarrollo 

socioeconomico nacional gracias a la generacion empleos, la atraccion de 

inversiones, y la captacion de divisas, constituyendose en un apoyo dinamico para 

el desarrollo social y regional. 

No obstante, los esfuerzos que se han realizado y se siguen haciendo, en 

materia de planeacion turistica, son orientados de manera privilegiada al mercado 

internacional por su importancia en la generacion de divisas. El criterio economico 

se continua privilegiando ante el incuestionable argumento de atraer divisas, con 

el proposito de recuperar las enormes sumas invertidas por el sector publico en su 

proyecto de modernizar la planta turistica en Mexico, que se ha caracterizado por 

privilegiar el componente economico y soslayar las implicaciones sociales y 

culturales que la actividad turistica conlleva (Bringas, 1999, 6). 

Sin embargo, no se puede pasar por alto que el grueso de la inversion 

turistica ha favorecido al sector hotelero 10 que 10 ha convertido en la punta de 

lanza del despegue economico de la actividad turistica, a traves de la creacion de 

una oferta de alojamiento competitiva con los principales destinos de playa, 

especialmente en la zona del Caribe mexicano. 

2.2 EL TURISMO EN QUINTANA Roo 

2.2.1 Antecedentes historicos: Las Islas, Cancun, la Riviera Maya y la Costa 

Maya. 

Para poder analizar el desarrollo de la actividad turistica del estado de Quintana 

Roo, el cual se erigio en entidad federativa en 1974, es necesario remitirnos 

brevemente a los antecedentes historicos que se dieron en la costa oriental de 

Mexico desde el dominio y esplendor de la cultura maya pasando por el proceso 

colonial que, en conjunto, dieron una nueva fisonomia a dicha region. Asimismo, 

es pertinente entender los grandes cambios que se dieron a partir de los primeros 

intentos por desarrollar la actividad turistica, sobre todo en lugares como Cozumel 

desde los alios treinta del siglo XX y lIegar a la decada de los setenta la cual, sin 





Es importante referir que la poca informacion que se tiene respecto a Isla Mujeres 

en su epoca prehispanica se debe a que la isla era mas importante por sus salinas 

y adoratorios y que sus habitantes eran muy escasos por 10 que los cranistas de la 

conquista no aluden a ningun suceso digno de destacar a diferencia de la zona 

mas ha cia el norte conocida como Cabo Catoche donde los conquistadores 

tuvieran, en 1517, una de las primeras escaramuzas serias con los mayas de la 

region: 

... y desde los navios vimos un gran pueblo, que al parecer estaria de la costa obra 

de dos leguas, y viendo que era una gran poblaci6n y no habiamos visto en la isla 

de Cuba pueblo tan grande, le pusimos por nombre el de Gran-Cairo . 

... que otro dia por la maiiana volvi6 e mismo cacique a los navios, y trajo doce 

canoas grandes con muchos indios remeros, y dijo por seiias al capitan, con 

muestras de paz, que fuesemos a su pueblo y que nos darian comida y 10 que 

hubiesemos menester, y que en aquellas doce canoas podiamos saltar en tierra. Y 

cuando 10 estaba diciendo en su lengua, acuerdome decia: "Con escotoch, con 

escotoch"; y quiere decir, andad aca a mis casas; y por esta causa pusimos desde 

entonces por nombre a aquella tierra Punta de Cotoche y asi esta en las cartas del 

marear. 

... cerca de unos montes breiiosos comenz6 a dar voces y apellidar el cacique para 

que saliesen a nosotros escuadrones de gente de guerra que tenian celada para 

nos matar; ya las voces que dio el cacique, los escuadrones vinieron con gran furia 

y comenzaron a nos flechar de arte, que a la primera rociada de flechas nos hirieron 

quince soldados (Diaz del Castillo, 1991,6-7). 

Cozumel tambien fue importante durante la etapa previa y durante la conquista, 

teniendo indicios de presencia humana desde la epoca del Preclasico Tardfo (300 

a. C. al 300 d. C.), aunque su periodo de auge fue el Posclasico (entre el 1200 y el 

1600 d. C.). Para ese entonces Cozumel alcanzo su maxima densidad precolonial 

habiendo una serie de asentamientos humanos, todos ellos enlazados por 

caminos empedrados. En dicha epoca, Cozumel se destaco por se un importante p 
centra comercial y religioso constituyendose en el punto de escala mas importante p 

rn de la importante ruta comercial de Xicalango (Campeche) y varios puertos __ <--__ _ 





El primero en ser rescatado es Aguilar y luego, al acudir al cacicazgo donde se 

localizaba Gonzalo Guerrero para extenderle la invitacion de Cortes, este declino 

tal diciendole a Aguilar: 

Hermano Aguilar, yo soy casado, tengo tres hijos, y tienenme por cacique y capitan 

cuando hay guerras; ios vos con Dios; que yo tengo labrada la cara e horadadas las 

orejas; l-que diran de mi desque me vean esos espaiioles ir desta manera? E ya 

veis estos mis tres hijitos cuan bonicos son. Por vida vuestra que me deis desas 

cuentas verdes que traeis, para ellos, y dire que mis hermanos me las envian de mi 

tierra (Diaz del Castillo, 1991, 64-65). 

Asi, Jeronimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero corrieron con suertes diferentes ya 

que mientras el primero se reunio con Cortes en Cozumel, Guerrero moriria 

peleando contra los espaiioles en 1536 en la zona maya hondureiia. Gonzalo 

Guerrero, al haber tenido descendencia es considerado como el Padre del 

Mestizaje en Mexico, aunque dicha fama es casi de dominio local por su poca 

difusion fuera del contexto quintanarroense, aunque se utiliza hoy dia para 

promover los sitios de interes turistico del sur del estado. 

A pesar de que Cozumel fue visitada por los conquistadores, la isla y sus 

habitantes mayas nunca fueron sometidos, sin embargo una epidemia de 

sarampion lIevada por los espaiioles diezmo la poblacion de la isla a tal grado que 

en 1570 solo habitaban la isla unos 300 habitantes y para 1600 se hallaba 

totalmente despoblada (Gobierno de Quintana Roo, 2002, 111). 

AI quedar las islas despobladas y pn3cticamente fuera del control de la 

Corona espaiiola, estas fueron presa fc3cil de piratas quienes utilizaron alas 

insulas como refugio para protegerse de Corsarios 0 de las flotas de las coronas 

espaiiolas, britanicas, francesas u holandesas. AI mismo tiempo, los piratas 

utilizaron las islas de Cozumel y de Mujeres para reparar sus naves 0 para 

abastecerse de agua dulce. La laguna Makax de Isla Mujeres via pasar y 

refugiarse a piratas como Jean Lafitte, Henry Morgan y Fermin Mundaca, este 

ultimo asentandose en la isla y dejando como testimonio de ello una vieja 







region del mundo sus sectores economicos estaban vinculados a la exportacion de 

materias prim as ademas de que, en el caso de Mexico, cerca del 30% del capital 

susceptible de ser reproducido estaba en manos de extranjeros .. La gran crisis 

afecto sin lugar a dudas, a los grandes enclaves, entre ellos los forestales ya que 

todo 10 que se producfa era materia de exportacion mientras que la mayoria de 

nuestros bienes de consumo se tenian que importar. 

Para mediados del siglo XX el territorio de Quintana Roo presentaba una 

cara asimetrica en un contexto regional. Por un lado, Chetumal, una ciudad creada 

en 1898 con el fin de detener el trMico y contrabando que se daba en la frontera 

con la entonces Honduras Britanica (Belice), entre los subditos de la corona y los 

mayas rebeldes de la Guerra de Castas. Chetumal era una verdadera poblacion e 

frontera debido al gran movimiento de gente que vivia en el Territorio y que tenia 

relaciones muy cercanas con poblados como Corozal y Orange Walk, en territorio 

ingles. Vivia del comercio de exportacion e importacion y alii radicaban los 

poderes del Territorio. No obstante el huracan Janet de 1955 borro practicamente 

de la geograffa a Chetumal con 10 que Cozumel queda como el sitio mas 

importante de la epoca. Asi Miguel, en Cozumel se constituyo en un importante 

puerto siendo ademas, sede de la pequelia burguesia comercial y aventajaba a 

Chetumal al contar con mas y mejor infraestructura (servicios y comunicacion via 

maritima con varias rutas). 

La Segunda Guerra Mundial represento una nueva oportunidad, no solo para 

la continuidad en la produccion de materias primas, sine para posicionar a 

Cozumel en el escenario intemacional ya que Estados Unidos apoyo la 

construccion en la isla, de un aeropuerto de dos pistas con el fin de patrullar el 

Caribe occidental e interceptar submarinos nazis que merodeaban la zona. 

La etapa de la posguerra asi como la caida de la produccion del chicle 

debido a los materiales sinteticos, causaron efectos negativos en la isla, efectos 

que, posteriormente, se convertirian en oportunidades al comenzar el desarrollo 

de una nueva actividad que, sin duda, transformaria la estructura economica, 

polftica y social de Cozumel: el turismo. Esta actividad se fue dando casi de 

manera espontanea y gradual ya que en sus inicios existfan solo pequelios y 



medianos hoteles, sin embargo, entre 1950 y 1980 se dio un importante proceso 

de construcci6n de hoteles. En 1956 abre sus puertas el hotel Caribe Isleno y 

comienza la construcci6n del Cabanas del Caribe (inaugurado en 1962); en 1961 

comienza a funcionar el hotel Martin, en 1962 el Playa Azul y en 1963 los hoteles 

Candela y L6pez. Para 1964 se inauguran los hoteles Yoli y Cozumel Caribe; en 

1966 aparecen los hoteles Cantarell y Coldwel y en 1969 el hotel Dorado asi como 

los cuartos amueblados del Capitan Candela y el hotel el Presidente. Un ano 

despues, en 1970, iniciaron sus operaciones el hotel Mara, el Malibu y el Flores; 

en 1971 el hotel Pirata y el Aguilar. En conjunto, los anteriores hoteles son 

considerados como representativos de una epoca que se ha denominado como 

nueva etapa turfstica de Cozumel. Se puede hablar ya de un Cozumel como 

destino importante. 

En el ano de 1972, y con Cancun ya en el escenario turistico aunque de 

manera incipiente, Cozumel continua viviendo un proceso de expansi6n en su 

infraestructura hotelera de manera que surgen hoteles como el Cozumeleno (uno 

de los mas famosos), el Barracuda, Posada Cozumel y Punta Morena; en 1975 

aparecieron las suites Elizabeth, la posada Lety y el hotel Antillano; en 1976 

iniciaron sus operaciones los hoteles Mayan Plaza, Vista del Mar, Bahia y Maya 

Cozumel; en 1977 aparecieron el hotel el Marques y el Marycarmen; en 1978 el 

Sol Caribe, el Galapago Inn el Mes6n del Peregrino y el Paraiso Caribe; en 1979 

el Villablanca; yen 1980 el hotel Saolima. 

La decada de 1970 a 1980 puede ser considerada como la etapa de 

crecimiento y consolidaci6n ya que aunado al crecimiento e la oferta de cuartos de 

hotel, marca el inicio de la epoca de los cruceros. En 1968 lIega el crucero 

"Ariadne" y ya para 1974 el trasatlantico noruego el "Bolero" arrib6 a la isla 

teniendola ya incluida como parte de su ruta. Entre 1974 Y 1977 se dan una serie 

de arribos ya con un programa base y fijo, siendo en su gran mayoria una ruta de 

15 dias entre Estados Unidos y Puerto rico teniendo puntos intermedios en su 

ruta. En dicha epoca son dignos de recordar el crucero "Mardi Grass" y el arribo de 

los primeros buques de la empresa "Carnival Cruise Line". 



Coincidentemente, Isla Mujeres vivio tambien a mediados del siglo XX, la creacion 

de una importante infraestructura hotelera 10 que refleja que el turismo era ya, 

desde los alios 50, una actividad a destacar: el hotel Posada del Mar inicia sus 

operaciones en 1957, siguiendoles los hoteles Cabalias Zazil-Ha y Rfos en 1958 y 

1959, respectivamente; en 1964 se inauguraron los hoteles Zazil-Ha, Rocas del 

Caribe, Cabalias Isla Mujeres, Posada Zorro y Rocamar; para 1965 abre sus 

puertas el hotel Martfnez; en 1966 comienzan a operar Las Palmas, Posada San 

Luis y Xul-Ha; mientras tanto, en 1970 ofrecen sus servicios los hoteles Marfa de 

los Angeles, El Paso, Marfa Jose, Osorio, El Caracol, Posada Primavera y 

Trinchan. 

Ahora bien, si el inicio del turismo en Cozumel e Isla Mujeres puede ser 

ubicado en los 50 del siglo XX a partir de su evolucion hotelera, es un tanto 

incierto atribuirle a alguien el impulso a dicha industria, sobre todo en Cozumel. 

Existen varias versiones, todas reales, acerca de coma estos destinos exitosos 

hoy dfa, fueron "descubiertos" en el mercado nacional e internacional. 

Para Isla Mujeres el nombre de Jose de Jesus Lima Zuno (conculio del 

expresidente Luis Echeverrfa) representa el del pionero y visionario del turismo 

para dicha isla. En Cozumel se manejan nombres de personajes como Refugio 

Granados, Nassim Joaqufn, Carlos Namur, como los mas destacados. 

Las historias son diversas pero sumamente interesantes. Respecto a Isla 

Mujeres, Jose de Jesus Lima Zuno se constituye en el visionario del turismo en 

ese destino pues estuvo vincula a dicha actividad desde 1940 donde solo habfan 

casas particulares que alojaban y proporcionaban alimentacion a los visitantes que 

mas bien, y debido alas condiciones de poca accesibilidad a la Isla, eran 

verdaderos aventureros. Ya en los alios 50 se inaugura el hotel Posada del Mar, 

siendo el primer establecimiento en forma para recibir, en sus 45 habitaciones, a 

los visitantes de la epoca. 





Carlos Namur en la que el propietario de la embarcaci6n encallada meses antes 

hacfa cumplir su promesa. Humprey estuvo varios dias en la isla los cuales dedic6 

para visitar las playas, las ruinas, las embarcaciones, el aeropuerto y otros lugares 

que lIamaron su atenci6n. Sin embargo, el escritor estaba un tanto esceptico 

respecto a la posibilidad de que alguna revista se interesara en publicar un articulo 

sobre un lugar desconocido. A pesar de ello, Humprey logr6 que la revista 

norteamericana Holiday, especializada en turismo, le publicara su articulo en 

1949, en el cual destacaba los bellos escenarios cozumelelios. 

Como consecuencia de dicha publicaci6n, en julio de 1949 lIeg6 a Cozumel 

un avi6n de la empresa TAMSA (Transportes Aereos Mexicanos, S. A.) un avi6n 

DC-3, 8 pasajeros norteamericanos con la revista Holiday bajo el brazo 

preguntando por los lugares que en ella se describian. Para muchos, el arribo de 

estos ocho turistas marca el inicio del desarrollo turistico de Cozumel. 

Otro personaje, al cual tambien se la atalie parte de la paternidad de la 

industria turistica de Cozumel es el norteamiercano William Chamberlain quien 

lIeg6 a la isla en 1950 siendo un importante promotor de este lugar en el 

continente europeo y en Estados Unidos. Con la propaganda de Chamberlain, se 

gener6 un importante flujo de turistas hacia la isla y a el se debe la construcci6n 

del hotel y centro nocturno "Maya Lum", siguiendole los pasos varios empresarios 

locales y yucatecos que impulsaron la construcci6n de hoteles. 

El boom turistico en las islas estaba dado; los cimientos del turismo en 

Quintana Roo se habian construido. A 10 anterior, un hecho hist6rico jug6 a favor 

de estos primeros pasos: el triunfo de la Revoluci6n cubana. Este suceso propici6 

que, al enfriarse las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, el pais insular haya 

deja do de ser un lugar vacacional para el turismo norteamericano 10 que favoreci6 

el incremento de visitantes al Caribe mexicano. 

A finales de los sesenta y con la reconstrucci6n de Chetumal, despues del 

huracan Janet, el estado comenz6 a replantearse nuevos escenarios en la 

busqueda de un verdadero desarrollo integral ya que, aunque las islas eran la 

principal fortaleza econ6mica del Territorio, era necesario que las demas zonas no 

quedaran marginadas. En ese entonces la realidad era la siguiente: Cozumel era, 



desde alios atn3s, el centro economico del territorio ya que se constituia en la 

puerta de salida de la produccion real, sobre todo forestaI y agricola. Junto con 

Isla Mujeres, representaban puntos importantes de interes para un desarrollo 

turistico, el cual se perfilaba ya como la nueva potencialidad y posibilidad de 

desarrollo regional. Por el contrario, Chetumal era una puerta dinamica pero para 

el contrabando via Belice y una ciudad que perfilaba como el centro de la nueva 

burocracia del Territorio. 

Mexico habia dado pasos importantes en su camino ha cia el mar, al 

redescubrir riquezas y potencialidades y al redefinir sus estrategias y polfticas en 

materia de desarrollo en regiones de semi-abandono. Sin embargo, es importante 

no perder de vista que aun cuando Cancun y la masificacion del turismo en 

Quintana Roo iniciaron a principios de los setenta, este hecho no es contundente 

para afirmar que con Cancun surge la industria turistica de la entidad. Nada tan 

alejado de la realidad y tan injusto para las insulas ya que, tanto Isla Mujeres 

como Cozumel contaban, desde antes de Cancun, con una importante 

infraestructura hotelera y afluencia de turistas. 

Con base en 10 anterior se puede afirmar que el exito alcanzado por Cancun 

en tan corto plazo se via favorecido por la fantasia que las islas ya habian creado 

ha cia el exterior. Cancun solo capitalizo algo que ya se habia iniciado. 

Cancun 

El caso de Cancun, aunque se analiza con detalle en el siguiente capitulo, puede 

ser abordado de manera general en este apartado a partir de una serie de 

situaciones que vana aparejadas con la creacion del estado de Quintana Roo en 

1974 y de las polfticas de desarrollo impulsadas del el centro del pais ha cia zonas 

poco pobladas. 

Esta joven ciudad turistica, aunque inicio a vislumbrarse desde los 60, 

formaba parte desde epocas precolombinas, en su parte insular (donde se asienta 

actualmente la zona turistica), de una amplia red de rutas comerciales ha cia 

Campeche y el Golfo de Honduras, siendo la zona conocida actualmente como El 

Rey, la mas representativa de la isla la cual data, segun los vestigios que estan 



enclavados hoy dfa en el corazon de la zona turfstica, del Posclasico Tardfo 

(1200-1550) d. C.), aunque existen evidencias de ocupacion humana en la zona 

que datan del Preclasico Tardfo (300 a. C.-100 d. C.). 

En el proceso comercial de la zona de El Rey y sus lugares mas cercanos 

como El Meco, destacaban la pesca, la agricultura, la produccion de miel, copal y 

sal. Posteriormente la zona fue abandonada y existe nula informacion de ella ya 

que los cronistas de la epoca de la conquista refieren a sitios como Cozumel, 

Tulum, Xel-Ha, Isla Mujeres y Cabo Catoche, pero de la isla de Cancun no hay 

nada. 

A mediados de los 60 del siglo XX, la zona de Cancun segufa practicamente 

perdida no en cuanto a su geograffa, si no respecto a su categorfa de 

asentamiento humano. Y es que en la isla mas que vivir, sobrevivfan un punado 

de gentes, entre ellos Emilio Maldonado y su familia, ademas de dos senores a los 

que simplemente se les lIamaban Cachito y Gabuch; dichas personas se 

dedicaban a cuidar los cocales y a sobrevivir de la pesca y de 10 poco que 

recolectaban. En su cronica Martf hace referencia a coma era la vida de los 

primeros habitantes del Cancun de los 60: "Maldonado hace memoria: Iba a Isla 

Mujeres a cada mes 0 cada dos, a comprar 10 mas indispensable. Pero estabamos 

muy aislados" (Martf, 1985, 21). 

Los alrededores de Cancun eran localidades incipientes y poco pobladas, 

salvo Isla Mujeres en la porcion norte que contaba con alrededor de 6 mil 

habitantes y Cozumel, hacia la parte sur de Cancun, que contaba con unos 30 mil 

habitantes; ambas con un turismo si bien no plenamente masifica, sf con un par de 

decadas de actividad. Las islas eran la excepcion a una constante que prevalecfa 

en la region: la raquftica presencia humana. Y es que la historia asf 10 confirma, al 

sur de Cancun solo estaba la casa de Lima Zuno; 30 kilometros mas al sur se 

localizaba Puerto Morelos siendo, en esa epoca, una rustica y pobre aldea de 

pescadores cuya produccion y excedentes no representaban ningun negocio 

debido a la poca demanda que existfa entonces de productos como la langosta y 

el caracol; no obstante, Puerto Morelos habfa sido un punto estrategico durante el 

auge forestal del Territorio de Quintana Roo siendo un puerto del cual se 



embarcaban maderas finas y el chicle rumbo a Eurapa. Cerca de Puerto Morelos 

estaba Chakalal, una pequelia ensenada racosa con restos de antiguas 

construcciones mayas. Siguiendo la ruta austral se localizaba Playa del Carmen, 

comunidad que alios mas tarde asumirfa un rol importante en la economfa del 

turismo regional al ser el corazon de la Riviera Maya. Para los 60, Playa del 

Carmen solo era un simple atracadera desde el cual se enlazaba el macizo 

continental con la isla de Cozumel. Mas hacia el sur se hallaba el pequelio 

desarrallo turfstico de Akumal, prapiedad del empresario Pablo Bush quien intento 

persuadir a los inversionistas del banco de Mexico para que en lugar de Cancun, 

el prayecto del Centra Integralmente Planeado de lIevara a efecto en Akumal. 

Desde luego que Bush tenfa sus prapias razones para ello, tal y como 10 narra 

Martf (1985): 

Con una confianza ilimitada en el futuro de la region, Bush habia construido un 

grupo de cabaiias rusticas y habia tratado de montar un club nautico, muchos aiios 

antes de la entrada al juego del Banco de Mexico. Cuando se entero de los planes 

de la institucion, Bush presiono fuertemente para que se escogiera Akumal como 

sede del desarrollo. Habia buenas razones: Bush y Anibal de Iturbide eran 

propietarios de una franja de playa ... ide 34 kilometros de longitud! Tal 

acaparamiento determino que la opcion de Akumal fuera descartada, pero Bush 

continuo sus propios planes de expansion y edifico un hotel y un fraccionamiento 

que a la fecha (1985) operan con gran exito. 

La gran posesion de Pablo Busch y Anfbal de Iturbide se vino abajo cuando, en 

1974 y mediante decreto, el presidente Echeverrfa exprapio 26 de los 34 

kilo metros de playa con el fin de crean el Fideicomiso Caleta de Xel-Ha y del 

Caribe, mejor conocido como FIDECARIBE, hoy extinto. 

Haciendo el recorrido mas hacia el sur, se ubican Xel-Ha, un importante 

centra ceremonial maya, y a 15 kilometras la poblacion de Tulum, distinguida por 

ser un importante centra arqueologico y por haber sido un representativo centra 

ceremonial y comercial surgido, segun las fechas inscritas en algunas de sus 

pequelias estelas, alrededor del alio 564 d. C. remontandose al periodo Clasico. 



Tulum era un lugar poco frecuentado en esos alios debido a los problemas de 

accesibilidad al sitio ya que no habia carretera ni desde Puerto Juarez, al norte, ni 

desde Felipe Carrillo Puerto, al sur. 

En general, este era el escenario prevaleciente en la region y a partir del cual 

surgio Cancun. 

Retomando 10 que es el proyecto en si, se ha dicho en innumerables ocasiones 

que Cancun fue la primera ciudad turistica totalmente planeada 10 cual abrio una 

etapa en materia de desarrollo de centr~s turistico bajo el esquema, segun 

FONATUR, de Centr~s Integralmente Planeados. Junto con Cancun surgieron 

proyectos en Ixtapa-Zihuatanejo, Bahias de Huatulco, Loreto y Los Cabos. El 

gobierno Federal a iniciativa del Banco de Mexico y con respaldo de Nacional 

Financiera, asumieron la rectoria en materia de desarrollos turisticos siendo 

Cancun el proyecto Ifder en la materia a partir de tres grandes objetivos (Arnaiz, 

1992,81): 

• Fomento de nuevas fuentes de trabajo aprovechando que la zona poseia un 

alto potencial turistico y que la Peninsula de Yucatan contaba con una 

importante poblacion rural desempleada a causa de la crisis henequenera. 

• Impulso a la economia regional a traves de la diversificacion de las 

actividades. 

• Captacion de una mayor corriente de turistas provenientes del exterior e 

incrementar, a corto y media no plazo, los ingresos de la balanza de pagos. 

El proyecto del Centro Integralmente Planeado de Cancun se dividio en tres 

grandes eta pas y en cinco grandes subproyectos los cuales conformaban la base 

para la existencia de una ciudad de servicios y una zona turistica, separadas 

ambas, por una zona de amortiguamiento. Las tres eta pas del proyecto, con base 

en el Plan Maestro de FONATUR, quedaron de la siguiente forma (Gobierno de 

Quintana Roo, 2000): 



Primera etapa (1975 -1981) 

Esta etapa inicial que se ubica espacialmente en la zona norte de la isla en el area 

de la Bahfa del Meco (Bahfa de Mujeres), tiene cuatro secciones en un total de 

358 has. La primera para uso hotelero; la segunda para uso de residencias, 

condominios y campo de golf; y la tercera y cuarta para uso hotelero, comercial y 

condominial. 

En la primera etapa, se planteo alcanzar los 3,000 cuartos, linea que 10 

posicionarfa como un destino de turismo de masas, 10 cual es ampliamente 

superado, ya que para 1981 habfa un 60% mas de 10 planeado, 5,225 cuartos. 

Asimismo se esperaba recibir al final de la etapa un total de 300,000 visitantes, 

pero se logro una meta un 76% mayor, ya que se lie go a un total entre nacionales 

y extranjeros de 540,000 turistas. 

Los 15,654 empleos generados eran una muestra del empuje de este polo, 

que ya habfa rebasado la ocupacion prevista inicialmente de 51.6% a un 64.4%, 0 

sea, un 12% mas elevada, 10 cual superaba la expectativa de este faraonico 

esfuerzo del estado mexicano. 

Una vez posicionado, este nuevo invitado a la cuenca del Caribe, selecto 

club del turismo mundial, el Estado a traves de FONATUR, inicio la segunda etapa 

del proyecto Cancun. 

Segunda etapa (1982- 2000) 

Los planes de la segunda etapa son mas especfficos y tendieron a consolidar a 

dicho polo e integrarlo al turismo del Caribe, asf como aprovechar la ubicacion 

para abordar nuevos segmentos, como el turismo nautico, que no habfa podido 

darse en la primera etapa. 

Esta etapa tambien se logro plenamente y 10 que es mas, se rebaso en los 

limites planteados. De los 22,325 cuartos previstos para el alio 2000, se lIegaron a 

mas de 24,000 cuartos y el numero de visitantes que se prroyectaba en dos y 

media millones se logro, aunque no se supero. 



Donde el desfase es notorio es en el calculo de la poblacion del Cancun del ano 

2000, que se pensaba debiera ser de 201,875 habitantes, 10 cual en realidad es 

tres veces mayor. 

La segunda etapa que abarca el frente de la isla al mar abierto, arranca en el 

lIamado lote 18 A Y finaliza en el canal Nizuc. La misma tiene un total de 299.61 

has. y es la zona con mayor numero de hoteles, la de mayor densidad de 120 a 

170 cuartos por hectarea y edificios cuyas alturas medias son de siete pisos. 

Tercera etapa: (2000 en adelante) 

Esta es la etapa que ha generado mayor poli§mica, ya que va sobre los 

ecosistemas mas fragiles de todos los proyectos, las zonas de amortiguamiento 

natural. En la actualidad el proyecto en opera cion mas importante en esta tercera 

etapa, donde dominan los humedales, es el parque acuatico Wet'n Wild. Asimismo 

estan ya aprobados los proyectos de Puerto Cancun en la zona de la laguna 

Morales y Malecon Cancun. 

De las cuatro opciones que han sido planteados para la zona que esta mas 

al sur de la isla, se piensa que la de reserva estrategica es la mas defendible, ya 

que la de campo de golf con hoteles y la de centro de exposiciones, ferias y 

congresos, serian de fuertes impactos no solo en el ecosistema isleno-Iagunar 

sine tambien en el parque marina nacional. 

Para desarrollar el proyecto integral fue necesario contar con una superficie 10 

suficientemente amplia de manera que el Proyecto Maestro conto con la siguiente 

superficie y distribucion territorial: 

• Area total: 12,700 has. 

• Zona urbana: 3,699 has. (29.9%) 

• Zona turistica: 2,253 has. (17.7%) 

• Conservacion ecologica: 1,919 has. (15.2%) 

• Cuerpo lagunar: 4,829 has. (38.0%) 
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Figura 13.- Etapas Planteadas en el Plan Maestro de Desarrollo Turfstico de Cancun. 
Fuente: FONATUR. 

La Riviera Maya 

Ante el creciente fen6meno de atracci6n turistica y de mane de obra profesional y 

de servicios en que se habia convertido Cancun, la necesidad de desahogar dicha 

tendencia, no contemplada por los propios desarrolladores del megaproyecto, hizo 

necesario volver los ojos ha cia otras zonas del estado; zonas que estuviesen 

dentro del area de influencia turistica y que representaran nuevas opciones 0 

alternativas complementarias para los visitantes de Cancun. En este sentido, 

referirnos alas islas (Cozumel e Isla Mujeres) no tendria sentido ya que estas ya 

poseian un mercado turistico que comenzaba a diferenciarse del de Cancun pues 

eran turistas que buscaban mas el buceo, la aventura y el descanso en zonas de 

menor densidad, y, en el caso de Cozumel, que visitaban la isla como parte de su 

viaje en crucero por el Caribe. 

Se pens6 en el desarrollo 0 expansi6n del turismo hacia el sur de Cancun; 

ha cia la prehispanica ciudad amurallada de Tulum. Surge el Corredor Cancun

Tulum. Fue necesario no solo pensar en desarrollar sitios que ya existfan como 

pequelias comunidades (Playa del Carmen, Puerto Morelos, Akumal, etc.) si no 

buscar que el impulso a un corredor turistico de gran envergadura no tuviese los 



problemas que estaba viviendo Cancun a finales de los 90: sobredensidad, 

afectacion de los recursos costeros y exceso de poblacion de acuerdo alas 

estimaciones iniciales. 

Con base en 10 anterior, era importante que dicho desarrollo en una franja de 

aproximadamente 130 kilo metros de costa estuviese regulada. Para ello el 

gobierno Federal instruyo a la extinta Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia 

y a la Secretaria de turismo, planear el Ordenamiento Ecologico Territorial para la 

region denominada Corredor Cancun-Tulum con la participacion del Gobierno del 

estado de Quintana Roo asi como de los municipios de Senito Juarez y Cozumel, 

es decir una ejercicio de planeacion que involucraria a los tres niveles de 

gobierno. Asi, el 9 de junio de 1994 y el 26 de octubre de 1994, se publicaron en el 

periodico Oficial del Estado y en el diario Oficial de la Federacion, 

respectivamente, el Acuerdo por e/ que se decreta e/ Ordenarniento Ec%gico de 

/a Region denorninada Cancun-Tu/urn. 

Siete alios despues y posterior a una serie de revisiones y cambios en el uso 

de suelo, sobre todo en algunas zonas en las que se habia establecido una 

polftica de veda debido a los estragos que causa el huracan Gilberto en 1988, se 

expide el 16 de noviembre de 2001 en el Periodico Oficial del Estado, el Decreto 

del Prograrna de Ordenarniento Ec%gico para e/ Corredor Cancun-Tu/urn 

buscando, sobre todo, ser un instrumento de polftica publica y de toma de decision 

que orientara un desarrollo ambientalmente amigable en dicha region; asi 10 

establecfa el articulo 3 del propio decreto: 

El Programa de Ordenamiento Ecol6gico para el Corredor Cancun-Tulum es el 

instrumento de politica ambiental, cuyo objetivo es alentar un desarrollo turistico e 

infraestructura de servicios congruente a politicas ambientales que permitan la 

permanencia de sus recursos naturales sin lIegar al conservacionismo extremo ° a 

un desarrollo sin limites que provoque deterioro y pueda conducir a la destrucci6n 

de una de las regiones del Caribe Mexicano que aun conserva su belleza y valor 

ecol6gico (Peri6dico Oficial del Estado, 2001, 6). 



AI respecto existen tres puntos que hacen, desde mi perspectiva que el 

Ordenamiento para dicha region sea solo un ejercicio academico-cientffico y no 

una polftica publica que haya dado resultados positiv~s: 

• El Decreto se publico en el alio de 2001, sin embargo desde el alio de 1998 

a dicha region ya se le denominaba como la Riviera Maya y no como 

Corredor Cancun-Tulum 10 cual, de entrada, dejaba a Cancun fuera de su 

influencia como corredor turistico, aunque hoy dia y debido al peso que sigue 

teniendo Cancun se suele incluirlo como parte de la Riviera Maya. En 

concrecion, en 2001 se decreta un OET para una zona que ya no se lIamaba 

como dice el decreto. 

• El instrumento de Ordenamiento Ecologico Territorial Cancun-Tulum es un 

tanto anacronico, al menos por 10 que a Cancun se refiere, ya que si partimos 

del hecho que Cancun surgio en 1974 Y el primer ejercicio -Acuerdo de 

coordinacion de dicho OET- se dio en 1994 cuando Cancun ya tenia 24 alios 

de edad y una serie de problemas ambientales y urbanos, entonces no era 

posible ordenar algo que ya tenia mas de veinte alios de desorden, sobre 

todo si partimos del principio que el ordenamiento es, en esencia, un 

instrumento de planeacion y no de remediacion. 

• Los problemas ambientales a los que se refiere el instrumento de 

Ordenamiento para el Corredor Cancun-Tulum (Riviera Maya) no han podido 

ser prevenidos, aun con las polfticas de uso del suelo que establecio el 

propio instrumento. Lo anterior se debe a que si bien el OET es un 

mecanismo de planeacion y toma de decision, tambien se ha convertido en 

un instrumento de negociacion entre autoridades y desarrolladores 

(inversionistas) por 10 que las densidades, restricciones, capacidades de 

carga, etc. son negociables y susceptibles de ser sobredensificados. Ello se 

refleja en el deterioro de playas, manglares, arrecifes, poblacion de flora y 

fauna, ademas del decremento en la calidad de los destinos y en el 

abaratamiento en ciertas epocas del alio. La region corre el riesgo de 

"acapulqueliizarse" . 



Hoy dia, este instrumento es incierto y poco efectivo, mas aun cuando la zona deja 

de denominarse Corredor Cancun-Tulum dando paso, desde 1998 y 5 alios 

despues de haberse creado el municipio de Solidaridad en 10 que antes era la 

zona continental de Cozumel, a la Riviera Maya la cual se revelo al mundo como 

alternativa ideal para aquellos turistas que buscaban algo diferente al ambiente 

que predomina en Cancun. Un turismo mas de aventura, descanso y contacto con 

escenarios menos alterados asi como con sitios de interes cultural y ambiental. 

La Riviera Maya es una franja de 130 km en la costa oriental del Estado de 

Quintana Roo, conjuga una serie caracteristicas que diffcilmente se encuentran 

reunidas en otros destinos turisticos: playas de fina y blanca arena, cristalinas 

aguas turquesa que albergan parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, segunda 

barrera de Arrecifes de Coral mas grande del mundo; un sistema de rios 

subterraneos y cenotes; habitad de una riquisima varied ad de flora y fauna; asi 

como los vestigios de una cultura ancestral. 

Para los antiguos mayas dicha region fue un importante corredor religioso y 

comercial en los periodos Clasico y Posclasico, prueba de ello son los vestigios de 

importantes pueblos como Xaman-Ha (Playa del Carmen), Pole (Xcaret), Xel-Ha, 

Tankah y Zama (Tulum). 

La Riviera Maya cuenta con una serie de sitios turisticos, varios de ellos 

desarrollados casi de manera paralela a Cancun, e incluso un poco antes, tal es el 

caso de Akumal. Entre los lugares mas importantes estan Puerto Morelos, Playa 

del Carmen, Xcaret, Paamul, Puerto Aventuras, Akumal, Xcacel, Xel-Ha y Tulum. 

En el ca so de Puerto Morelos, se ha dicho ya que fue una poblacion surgida 

durante el auge forestaI del Territorio y que fungio como punto de salida de 

maderas preciosas y chicle ha cia Europa. 

Por su parte Playa del Carmen, conocida en tiempos prehispanicos como 

Xaman-Ha (agua del norte), cobra relevancia a partir del arribo de las primeras 

familias provenientes de la peninsula de Yucatan, obligadas por las contingencias 

de la guerra de castas, en busca de tierras menos conflictivas donde establecerse 

esparciendose en distintos puntos como Cozumel y parte de la zona continental. 

Otra version del origen de sus pobladores es que, al ser contratados como 



chicleros, desertaron y decidieron trabajar por su propia cuenta como pescadores 

o como productores de coco estableciendose en la zona. A partir de entonces 

comenzo un lento desarrollo, propiciado por el crecimiento de las familias, al 

casarse los hijos e hijas de los lugarelios tanto entre ellos como con fuerelios. 

Desde la integracion del Territorio de Quintana Roo de manera definitiva en 

1935 Playa de Carmen pertenecio a la Delegacion de Cozumel y mas tarde, con la 

creacion del Estado de Quintana Roo, pertenecio al municipio de Cozumel, hasta 

que en 1993 por Decreto del Gobierno del Estado se creo el municipio de 

Solidaridad que comprende el territorio de la parte continental que pertenecfa al 

municipio de Cozumel, siendo Playa del Carmen la cabecera del nuevo municipio. 

A principio de los alios ochenta del siglo XX, Playa del Carmen era un 

pequelio pueblo con menos de 1500 habitantes conocido mas por el muelle de 

donde zarpaban los ferris hacia Cozumel, que por sus playas y demas atractivos. 

Con el tiempo Playa del Carmen ha lIegado a convertirse en el segundo lugar 

turistico en importancia de la Riviera Maya, solo superado por Cancun, y ha 

creado su propia atmosfera caribelia. No obstante, el mismo de ritmo de 

crecimiento del turismo ha convertido a este lugar en la ciudad con la tasa de 

crecimiento poblacional mas alta del pais acompaliada de una serie de problemas 

sociales, sobre todo de irregularidad en la tenencia de la tierra y en surgimiento de 

zonas marginadas en gran parte de su periferia. Muy parecido al fenomeno que 

vivio Cancun y que se abordara ampliamente en el capitulo Ill. 

Otro importante destino de interes turistico en la Riviera Maya es Xcaret 

conocido antiguamente como Pole. Este lugar data del Posciasico siendo 

entonces un puerto estrategico para el comercio ademas de un lugar de 

purificacion entre los mayas que viajaban a Cozumel a rendir tributo a Ixchel, diosa 

maya de la fertilidad. Tambien existen vestigios de una capilla del siglo XVI 10 cual 

evidencia la presencia de algunos colonizadores. 

Hoy dia Xcaret es uno de los parques tematicos mas demandados por el 

visitantes, aunque no deja de ser un lugar en parte natural y en parte artificial. 



Es importante selialar que, aunque no establecieron asentamientos humanos, 

Francisco de Montejo estuvo, tanto en Xaman-Ha como en Pole en el alio de 

1528: 

Despues de una larga y dificil marcha, a traves de la selva y los pantanos, los 

espaiioles lIegaron al pueblo de Pole, donde establecieron un campamento. Otra 

vez escasearon los viveres y muchos cayeron enfermos. Los indios 

sorprendentemente, aun no les presentaban batalle, y al poco tiempo Montejo 

reinici6 el avance, dirigiendose a Xaman-Ha, que era un puerto de embarque a 

Cozumel (SEP, 1991, 101-102). 

Mas al sur se localizan Puerto aventuras y Akumal siendo el primero un espacio 

surgido a finales de los 80 y consistente en un puerto y espacio hotelero y 

residencial de 240 hectareas y mas de tres kil6metros de playas ademas de ser un 

punto de enlace estrategico en dicho corredor turfstico. Akumal, por su parte, esta 

considerado en un importante santuario y espacio de protecci6n de tortugas 

marinas, sorbe todo verde y caguama. El mismo gobierno estatal, a traves del DIF 

ha establecido una especie de campamento veraniego con el fin de inculcar en los 

estudiantes que 10 visitan una cultura ambiental en espacios turfsticos. 

Cerca de Akumal se localiza otro importante santuario tortuguero: Xcacel. 

Este sitio fue decretado como Area Natural Protegida con la categorfa de Zona 

Sujeta a Conservaci6n Ecol6gica "Santuario de la tortuga marina X'cacel

X'cacelito" el 21 de febrero de 1998 mediante decreto publicado en el Peri6dico 

Oficial del Estado de Quintana Roo. El objetivo del establecimiento del Santuario 

fue el de asegurar la conservaci6n de los ecosistemas que conforman la unidad 

natural formada por la zona marina, las playas de X'cacel y de X'cacelito y las 

areas aledalias. No obstante hoy dfa existen diversos intereses en las playas de 

dicha zona 10 cual se ha constituido en un problema de disputa entre el gobierno, 

los desarrolladores y los grupos ambientalistas locales y nacionales. 

Kil6metros ha cia Tulum se encuentra Xel-Ha, siendo uno de los sitios mas 
p 

visitados de la Riviera Maya debido a la belleza de su caleta. Xel-Ha fue, para los ~ 

antiguos mayas, un importante centro de comercio y de traslado a cozumel _@il _____ _ 



pudiendose observar hoy dia diversos vestigios arqueologicos que datan de los 

periodos Clasico y Posciasico. El sitio se extiende de la costa hasta 1.5 km tierra 

adentro abarcando 800 mts. de costa. En 1527 Francisco de Montejo lIego a 

Cozumel y posteriormente cruzo el canal lIegando a Xel-Ha a la cual denomino 

Salamanca, en honor a su tierra natal. 

Por otro lado, es indudable que al hacer referencia, tanto del corredor 

Cancun-Tulum 0 a la Riviera Maya, el antiguo poblado maya de Zama -hoy 

Tulum-, sea uno de los mas recurrentes no solo en la historia de antes y despues 

de la conquista de la costa oriental de Yucatan, si no de la historia turistica y 

moderna de Quintana Roo y del Caribe Mexicano. 

Tulum es uno de los centr~s arqueologicos mas imponentes y 

espectaculares de toda la geograffa maya, no por la altura de sus monumentos 0 

por la extension de la ciudad, sine por otra particularidad: fue construido en un 

acantilado frente al mar Caribe y sus edificios estan ubicados de manera paralela 

a la costa. La palabra Tulum significa "muralla" en lengua maya y fue bautizado asi 

a principios del siglo XX debido precisamente a que posee la caracteristica de 

fortaleza amurallada, vista desde el mar, y de observatorio y dominio del horizonte 

oceanico, visto desde sus edificios. Los antiguos pobladores de Tulum 10 lIamaban 

Zama que significa "amanecer" ya que su posicion de frente al oriente permite 

observar, con toda claridad y espectacularidad, el surgimiento del sol. 

La antigua ciudad maya de Tulum pertenece al periodo Posclasico tardio 

(1200-1500 DC) Y fue un importante centro de enlace comercial tanto maritimo 

como terrestre habiendose encontrado en esta ciudad objetos de lugares lejanos 

como el altiplano mexicano 0 la zona maya de Guatemala. Este hecho da una idea 

de la r4elevancia que tenia esta ciudad en cuanto al comercio se refiere. 

Los primeros datos de avistamiento por parte de los colonizadores espalioles 

se remontan a la expedicion de Juan de Grijalva en una de las primeras 

exploraciones hispanas durante el proceso de exploracion y conquista de Mexico y 

Mesoamerica. Alios despues, con la conquista del altiplano mexicano ya 

concretada, Tulum fue sojuzgada y abandonada quedando asi durante varios 

siglos hasta que a mediados del siglo XIX los exploradores Frederick Catherwood 



y John L. Stephens descubren la ciudad explorandola y dandola a conocer al 

mundo. Alios despues, a principios del siglo XX, las investigaciones y exploracion 

de Tulum es continuada por los Samuel Lothropo, William Sanders y Arthur Miller, 

quienes aportaron una serie de datos importantes para la mejor comprension de 

dicho sitio, informacion que hoy dfa permite conocer 10 valioso y estrategico de la 

ciudad amurallada de Tulum. 

Hoy dfa, este sitio es uno de los destinos de turismo, sobre todo 

arqueologico, mas importantes de la region maya, no tanto por su extension ffsica, 

sine por sus caracterfsticas y la oferta no solo de elementos historicos de una gran 

civilizacion, sine por el atractivo de sus playas y por desarrollarse ahf un tipo de 

turismo diferente al de la mayorfa de los sitios de la Riviera Maya y de lugares 

como Cancun. 

Como complemento a los atractivos de este corredor, al sur de la Riviera, se 

localiza la Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an, decretada como patrimonio de la 

humanidad por la UNESCO. De Tulum hacia el poniente se localiza, sumergida en 

las profundidades de la selva, la ciudad prehispanica de Coba, la mas vieja e 

importante del noreste de Yucatan la cual fue edificada entre cinco lagunas ha cia 

el alio 600 d. C., manteniendose ocupada hasta el siglo XV. 

La Costa Maya 

La region denominada como Costa Maya es una extension de litoral de playas y 

humedales que va desde la zona sur de la Reserva de Sian Ka'an hasta la frontera 

con el cayo Ambergris del vecino pafs de Belice, especfficamente hasta el poblado 

mexicano de Xcalak. Ante la necesidad de fomentar el turismo en la zona sur de la 

entidad y buscar un equilibrio en el desarrollo regional, el gobierno del estado 

impulso la creacion de un desarrollo turfstico mas enfocado hacia un tipo de 

turismo del tipo ecologico y de respeto al media natural en una franja que 

inicialmente era de 130 kilo metros desde Punta Herrero hasta Xcalak, como puede 

apreciarse en el siguiente mapa. 
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Mapa 2.- Propuesta inicial para el desarrollo de la Costa Maya. 
(Romero, 1997) 

Costa Maya surgio con base en el resultado de la consulta realizada durante la 

campalia polftica, hacia la gubernatura de Quintana Roo, de Mario Villanueva 

Madrid, y fue considerado en su momento, por las propias autoridades 

gubernamentales, como "detonador" para impulsar el desarrollo socioeconomico 

de la zona sur del estado, a partir del fomento y operacion de las actividades 

turisticas. 

El espacio ffsico en el cual se desarrollaria el proyecto original de la Costa 

Maya se localizaba en una zona considerada dentro de la categoria denominada 

como terre nos nacionales. Para ello, el gobierno del estado realizo la solicitud ante 

la Secretaria de la Reforma Agraria para la cesion gratuita de 39,500 hectareas de 

terrenos nacionales con el objeto de destinarlas al desarrollo del proyecto ya 

citado. Dicha solicitud fue realizada mediante oficio numero 0172, de fecha 14 de p 
julio de 1994, y con fundamento en el articulo 36 de la Ley de Terrenos Baldios, ~ 

(\@ 
Nacionales y Demasias, el cual es aplicable conforme al articulo segundo ______ _ 



transitorio de la Ley Agraria vigente. El decreto de cesion, fue realizado durante la 

gestion de Victor Cervera Pacheco como secretario de la Reforma Agraria, (en la 

actualidad es gobernador de Yucatan), bajo las facultades que le conferian los 

articulos 11 y 41 fracciones I y XI de la Ley organica de la Administracion Publica 

Federal (Romero, 1997, 88). 

Es pertinente mencionar que el desarrollo proyectado por el gobierno local 

para la Costa Maya se inscribio en la lIamada "vocacion" que para el turismo 

ecologico, de aventura y cultural, con especial enfasis en la cultura Maya, tiene la 

zona. AI respecto, el gobierno local deposito sus expectativas en que el corredor 

Mahahual-Xcalak adoptaria una via de desarrollo ecoarqueoturistico, misma que 

se veria complementada con las ruinas arqueologicas (Dzibanche y Kinichna) que 

el Instituto Nacional de Antropologia e Historia habia abierto a principios de los 90 

en la zona sur del estado. 

Como todo proyecto turistico, Costa Maya requirio de un Plan Maestro por 10 

cual, el gobierno estatal contrato en el mes de abril de 1993, a traves de la 

entonces Secretaria de Programacion y Presupuesto local, los servicios de la 

empresa norteamericana KolI International con sede en Newport, California, y 

oficinas en la ciudad de Mexico, y con amplia experiencia y reconocimiento, segun 

las autoridades del Fidecaribe,11 en la formulacion de estudios y proyectos 

turisticos en diversas partes del mundo (Romero, 1997,85). 

11 El FIDECARIBE Fideicomiso Caleta de Xel-ha y del Caribe) se constituyo entonces como el 
instrumento mercantil por media del cual una persona ffsica 0 moral podrfa destinar bienes 0 

recursos de inversion para el cumplimiento de los objetivos de Costa Maya. Este fideicomiso 
asumio la responsabilidad del proyecto por 10 que basarfa su operacion de acuerdo alas siguientes 
figuras: 

a) Fideicomitente: Personas que aportan el patrimonio; 
b) Fiduciario Institucion de credito; y 
c) Fideicomisario: Personas ffsicas 0 morales que reciben el beneficia del fideicomiso. 

AI respecto y como explicacion al surgimiento de dicho esquema, las autoridades de Costa Maya 
plantearon que en consideracion al numero de propiedades existentes en la zona y que constituyen 
aproximadamente 1000 terrenos heterogeneos, por el usa, tamano y estatus jurfdico de cad a uno, 
y en consideracion a que la legislacion mexicana contempla dentro de sus figuras jurfdicas al 
fideicomiso como un instrumento de amplia versatilidad, se opto par esa alternativa en la cual se 
integrarfan como socios del desarrollo turfstico, los propietarios de terrenos en la zona ya sean 
terrenos costeros 0 rusticos, los inversionistas (capital) y el propio gobierno del estado mediante la P 
generacion de proyectos ejecutivos y la asignacion de terre nos. ~ 
Bajo dicho esquema, los fideicomitentes, es decir los propietarios de los terrenos, autorizarfan al § 
fideicomiso a disponer de sus terre nos para que en ellos se construyeran los desarrollos que estan _______ _ 
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NOMBRE DEL LUGAR TIPO DE DESTINO 
Punla Herrero Ecodesarrollo lurfslico 
Punla Xcanac Hallon Ecodesarrollo lurfslico 
Punla Mosquilero Ecodesarrollo lurfslico 
Punla San Lorenzo Ecodesarrollo lurfslico 
Punla Pullicu Playa/golfldesarrollo lurfslico 
Punla Gruesa Playa/pesca/desarrollo lurfslico 
El Uvero Playa/pesca/desarrollo lurfslico 
Punla El Placer (Norte) Playa/golfldesarrollo lurfslico 
Punla El Placer (Sur) Playa/desarrollo lurfslico 
Punla Changuay Marina/pesca/desarrollo lurfslico 
Rfo Indio Playa/golfldesarrollo lurfslico 
Mahahual Playa/golflmarina/desarrollo lurfslico 
Punla Kanecaxh (Norte) Golfldesarrollo lurfslico 
Punla Kanecaxh (Sur) Golflplaya/desarrollo lurfslico 
Punla Herradura Playa/desarrollo lurfslico 

Laguna Huach Playa/desarrollo lurfslico 
Sanla Rosa Marina/desarrollo lurfslico 
Xcalak Oeportes naulicos/pesca/desarrollo lurfslico 

Tabla 7.- Lugares lUrlsllcOS a desarrollar, de acuerdo con el 
Plan Maeslro original para la Cosla Maya. 

(Romero,1997). 

No obstante y debido a una serie de factores, entre ellos el relacionado con la 

tenencia de la tierra, 10 cual gener6 serios conflictos, asf como el desarrollo de 

proyectos dentro de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an, entre otros, el 

proyecto fue replanteado dejando a un la do el Plan Maestro original redefiniendo 

la dimensi6n de su longitud quedando solamente en un corredor turfstico que va 

desde Pulticll hasta Mahahual con una extensi6n de aproximadamente 45 

kil6metros de playa. 
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Mapa 3.- El proyecto actual de Costa Maya se ubica entre las comunidades costeras 
de Pulticu y Mahahual, aunque Xcalak sigue siendo referente importante. 

(Modificado de Romero, 1997). 

Actualmente, Costa Maya es un proyecto concebido bajo un concepto de 

ecoarqueoturismo que conjuga diversas opciones para ofrecer un turismo cultural, 

deportivo y de aventuras. Se desarrolla en una superficie de 19,400 hectareas, de 

las cuales 60% de ellas estan destinadas a la preservacion ecologica, el 25% esta 

destinado a usos urbanos y el 15% para el desarrollo turistico. Las perspectivas en 

materia de generacion de empleos se proyecta a un aproximado de 30,000 entre 

directos e indirectos. 

El proyecto se ubica dentro del municipio Othon P. Blanco y se enmarca por 

varias areas de inten§s ecologico como la Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an; el 

Banco Chinchorro; la Reserva de flora y fauna de Uaymil; y la region denominada 

Zona sujeta a conservacion ecologica Santuario de Manatf. 

Entre los atractivos turisticos del Corredor Costa maya se encuentran un 

numero considerable de playas y arrecifes coralinos enmarcados en el Sistema 



Arrecifal Mesoamericano, asi como lagunas internas y cenotes situados en media 

de la selva, muy cercano a la linea costera. 

Hoy dia y despues del paso del Huracan Dean en Agosto de 2007, la 

incipiente infraestructura que poseia la Costa Maya, entre ellas el muelle de 

cruceros de Mahahual, aunado a la erosi6n de buena extensi6n de sus playas y a 

la destrucci6n de los negocios de servicios turisticos (hoteles y restaurantes), 

dejaron un escenario de destrucci6n ante 10 cual se ha replanteando la 

construcci6n de un tipo de infraestructura mas alejada de la costa y con 

condiciones que deriven en un amortiguamiento mas eficiente ante em bates 

cicl6nicos. 

En un anuncio realizado por el Director de FONATUR Miguel G6mez Mont 

Ureta, el 24 de agosto de 2007, expres6 que el desarrollo del plan para desarrollar 

el proyecto turistico de Costa Maya no seria modificado ni en tiempos ni en 

recursos con el paso del huracan Dean. Lo anterior qued6 reforzado mediante un 

anuncio realizado por el Secretario de Turismo Rodolfo Elizondo en el marco de 

una visita realizada a la zona en la cual manifest6 el apoyo, mediante inversiones, 

para la recuperaci6n del de manera que el proyecto continuaria, previa evaluaci6n 

de los darios sufridos en los diferentes predios considerados en el Plan de 

Desarrollo del destino turistico: 

No se va a modificar nada del proyeclo de Costa Maya. Se invertin3n cerea de 90 

millones de d6lares. Antes de fin de aiio se debe concretar. Se estan terminando los 

avaluos y las MIA (Manifestaciones de Impacto Ambiental) globales. El plan sera 

desarrollado sobre dos mil 500 heclareas, de las cuales 60 heclareas se encuentran 

frente al litoral, que seran compradas a ejidatarios y de los cuales s610 se utilizaran 

400 heclareas para construcci6n debido a que el resto del area es zona de manglar 

(Novedades de Quintana Roo, 24 agosto, 2007). 

Es importante recalcar que la postura de las autoridades Federales fue respaldada 

por el gobierno del Estado de manera que se impulsaria un nuevo proyecto 

denominado Nuevo Mahahual el cual se sumaria a la Costa Maya en virtud de la 



cercania al area de desarrollo del Plan Costa Maya, aunque es pertinente 

mencionar que se tratan de dos proyectos diferentes. 

2.2.2 Los planes para el poblamiento y desarrollo del nuevo estado caribeiio. 

Algunos antecedentes que enmarcan el destino como Entidad Federativa de 

Quintana Roo nos remontan a 1935 cuando Lazaro Cardenas restituye el territorio 

Federal a Quintana Roo, el cual habia sido otorgado inicialmente en 1902 y 

posteriormente repartido en un par de ocasiones entre Yucatan y Campeche. Con 

el otorgamiento definitivo de su espacio territorial, Quintana Roo vivio un proceso 

de expropiacion de terre nos a empresas extranjeras que se habian asentado en la 

region, establece un sistema de reparticion de los latifundios del norte del territorio 

y crea una serie de ejidos forestales. La fronteriza ciudad de Chetumal crece como 

ciudad y zona maritimo-aduanal y, con el impulso de una politica de 

repoblamiento, el territorio se incorpora al resto del pais. De 1940 a 1958 

surgieron sindicatos y cooperativas ademas de reavivarse el auge chiclero. 

Cozumel vivia en los alios cincuenta un importante desarrollo adquiriendo un 

rapido crecimiento como destino turistico dando pie a la construccion de varios 

hoteles; por su parte Isla Mujeres, que habia sido centro de descanso del 

presidente Cardenas, vivia una etapa de recuperacion despues de haber sido un 

lugar casi olvidado. 

De 1958 a 1974, fuertes inversiones del gobierno federal, la colonizacion de 

los ejidos, importantes cambios economicos, politicos y sociales asi como un Plan 

de Desarrollo Integral (1972-1976) dan paso al despunte definitivo de Quintana 

Roo hacia su modernizacion por 10 que era inminente el impulsar estrategias que 

permitieran su desarrollo economico, politico y social. Era importante tomar en 

consideracion las pocas fortalezas que en ese entonces tenia esta entidad 

caribelia que decadas antes era considerada como zona de poca importancia 

debido a su lejania y alas condiciones propias del tropico humedo en el que 

imperaba una fauna considerada como nociva para el desarrollo de asentamientos p 
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humanos, fuera del contexto etnico y cultural de quienes, en poca cantidad 

habitaban la region. 

Dentro de las pocas forlalezas que ofrecfa Quintana Roo estaban la riqueza 

forestal, que trajo consigo el establecimiento de importantes enclaves forestales, y 

la amplia franja de costa virgen de mas de 1000 kilometros, si incluimos la linea 

costera de sus islas y atolones. 

En ese sentido, podemos hacer referencia que el primer antecedente de la 

ocupacion de las costas de Quintana Roo, se da en los cincuenta cuando se 

comienza a aplicar la estrategia definida decadas anteriores como la "Marcha al 

mar", estrategia orientada a repoblar las grandes extensiones de zonas costeras 

que tenia un pais bioceanico y que estaban casi vacfas. Lo anterior implicaba 

grandes problemas por tener, en las fronteras maritimas, las puerlas de entrada 

sin ninguna restriccion. 

Los grandes detonantes que lIevaron al estado mexicano aver ha cia la 

desconocida costa oriental de Yucatan, hoy Caribe Mexicano, fueron de caracter 

nacional e internacional y obedecen a situaciones de tipo regional e internacional 

como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Detonantes 

Situacion Regional 
Gran desempleo rural a consecuencia de la 
crisis henequenera en el campo yucateco y 
del enclave forestal en Quintana Roo. 
Despoblamiento casi total de las costas de la 
Peninsula y la frontera con Belice. 
Descubrimientos de petroleo en el sureste. 

Situacion Internacional 
La Revolucion Cubana es el centro del 
problema, ya que trajo la guerra frla a la 
region. 
Alzamientos insurgentes de Centroamerica. 
Movimientos de independencia en la colonia 
de British Honduras (Belice). 
Auge de la importancia estrategica del Canal 
de Yucatan, principal paso de las mercanclas 
de la cuenca del Mississipi hacia el Caribe, 
Centroamerica, America del Sur y el Paclfico, 
via el canal de Panama. 

Tabla 8.- Detonantes reglonales e Internaclonales para el tUrlsmo en QUlntana Roo. 

Estos hechos de orden geopolitico y geoeconomico, lIevaron a elaborar un plan de 

ocupacion de las fronteras maritimas y riberelias del Caribe Mexicano, mediante 

un programa de desarrollo integramente planeado con las siguientes 

consideraciones: 



• Se trataba de un programa del Gobierno Federal, dentro de una estrategia 

nacional. 

• Seria lIevado adelante las primeras dos decadas por instituciones del Estado. 

• La inversion seria totalmente oficial, directa y via creditos del exterior. 

• El Estado mexicano tomaria el control del proyecto, dada su envergadura y 

significado. 

Debido a que se trataba de un proyecto de prioridad nacional, la ocupacion de las 

costas y el desarrollo de las fronteras maritimas estrategicas del pais en los alios 

sesenta, recaeria en el Estado Nacional, quien se haria cargo de todo el proceso 

de planeacion e implementacion de programas de desarrollo, tal es el caso del 

Territorio Federal de Quintana Roo donde se comenzo a desarrollar un Plan 

ambicioso en materia de desarrollo turistico en la desconocida zona conocida 

como Cancun, con 10 cual se buscaria consolidar, en forma definitiva, la presencia 

del pais en los cientos de kms. de costas del Caribe-Golfo. 

Con el inicio de Cancun en 1970 y con la creacion de Quintana Roo como 

entidad federativa en 1974, se hacen necesarios proyectos de inversion para 

impulsar el desarrollo economico de este nuevo estado. 

Para hacer posible estos proyectos se necesitaban dos elementos que 

faltaban en el futuro Estado: la poblacion y las inversiones. Quintana Roo, contaba 

con riquezas naturales en sus selvas y mares, y una reducida poblacion que se 

mantenia del comercio, la pesca en baja escala y la explotacion forestal. 

Los proyectos que destacaron fueron basicamente cuatro: dos en las costas 

(Ocupacion y Desarrollo de las Costas; Proyecto Cancun) y dos en la zona 

continental (Proyecto de la Frontera con Belice y Proyectos Ganaderos). 

Proyecto de la frontera con Belice 

Belice, colonia britanica, no logra superar la crisis del treinta, que habia logrado 

desestabilizar el enclave colonial forestaI y en los vaivenes de una sociedad sin 

destino fijo, habia comenzado a germinar la idea de la independencia, y con ello 

se despierta el nacionalismo guatemalteco, hacienda sumamente compleja la 



frontera sur. Por un lado, un movimiento insurgente en la frontera con Chiapas y 

por el otro, la amenaza de un conflicto internacional en la frontera con el Territorio 

Federal de Quintana Roo. 

El proyecto agroindustrial de la calia de azucar servira para fijar poblacion en 

los abandonados pueblos de la frontera del Rio Hondo y a la vez, sera el motor de 

la economia agraria del sur del futuro Estado. Este proyecto ha sobrevivido, se ha 

expandido y mantiene ocupada y dinamica nuestra frontera fluvial con Belice. 

Proyectos ganaderos 

La necesidad de ocupar el vasto territorio de mas de cincuenta mil kilo metros 

cuadrados, lIevo a la aplicacion de programas de ganaderia extensiva, que iban en 

contradiccion con la vocacion forestaI del suelo. Esto permitio la forma cion de 

nuevos centros de poblacion y nuevos ejidos, que paulatinamente fueron 

cambiando la actividad ganadera, dejandola limitada a varios nichos en el 

territorio, ante las dificultades que implica esta actividad en los tropicos. La funcion 

de poblar se habia cumplido. 

Ocupaci6n y desarrollo de las costas 

Las costas son las zonas mas vulnerables de un pais cuando estan deshabitadas 

y estan sujetas a manejos fuera de control del Estado. Los mas de ochocientos 

kilo metros de costas, las crisis de la economia coprera y los ciclones que azotaron 

la region a partir del Janet en 1955, ademas del fin de los transportes por barco y 

una reducida accion de pescadores habian deja do sin ocupacion gran parte de 

estas costas. 

La promocion de veinte cooperativas con fuerte apoyo federal fue un punto 

de partida para realizar esta funcion. Hoy, la situacion es diffcil para la pesca 

debido a la sobre explotacion del recurso, escaso de por si, y por la competencia 

que por los espacios y la mane de obra le genera el turismo. Sin embargo, la 

pesca como mecanismo para impulsar el poblamiento cumplio con su objetivo, 

como diversificacion economica ha acompaliado con exito el desarrollo del turismo p 
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@;2l 



y, hoy, en su version tradicional tiene una insercion directa en el abastecimiento 

del Sector Turismo. 

Estas tres Ifneas estrategicas cumplieron un papel importante en el proceso 

de poblamiento del Estado de Quintana Roo, promovieron una diversificacion 

economica y su exito, en diferentes medidas, esta hoy relacionado con la 

capacidad de crecer y adecuarse a la compleja situacion que genera una 

economia dominada por el Sector Servicios en el ambito estatal y nivel nacional. 

El proyecto Cancun 

El turismo en Quintana Roo tiene una historia antes y despues de Cancun, ya que 

este es el parteaguas de un territorio adormecido que lentamente crecfa, en media 

de un dinamico pais que tenia sus motores en los valles centrales y el norte de 

Mexico. 

El turismo de antes de Cancun, la prehistoria, podria clasificarse como un 

turismo alternativo, de bajo impacto, de sol y playa pero restringido a grupos muy 

reducidos, por la falta de comunicaciones, de infraestructura y de promocion. Era 

el Quintana Roo de los paraisos. Sus dos islas, Cozumel e Isla Mujeres eran 

verdaderos centr~s exclusivos. Cancun era un lugar abandonado y aislado, 

factible de recorrer en una aventura. 

Pero todo ello termino al final de los sesenta cuando el Gobierno Federal 

comenzo a realizar los movimientos necesarios para implementar el proyecto 

Cancun, y con ello abrir un nuevo capitulo en la vida de la costa oriental de 

Yucatan, primero el institucional y luego el economico, dos realidades que en 

pocos alios pondrian a este lugar en el mapa mundial del turismo y a Quintana 

Roo en el mapa economico del desarrollo de Mexico. 

Cancun fue el primer centro integramente planeado y desarrollado por el 

Estado a traves de FONATUR (Fondo Nacional de Fomento al Turismo), el cual 

formula en 1975 el PLAN MAESTRO DE CANCUN, buscando 10 siguiente: 

• Crear un destino vacacional integramente planeado y proyectado para recibir 

un millon de visitantes en el alio, 10 cual ha sido ampliamente superado. 



• La participacion en el mercado turistico del Caribe. 

• La diversificacion de la oferta turistica nacional a la vez que promover un 

desarrollo regional integrado. 

Esto coincidia con las causas que originaron el proyecto, que eran 

fundamentalmente ocupar una zona sin poblacion con una economia regional 

diversificada pero cuyo eje seria el turismo, la cual generaria elevado numero de 

empleos a la vez que permitiria captar una importante cantidad de divisas para 

apoyar el desarrollo nacional. 

El plan previa inicialmente tres etapas, de las cuales dos estan ampliamente 

logradas y la tercera en proceso de implementacion, aunque su viabilidad sea, 

para algunos, un tema de analisis. En el capitulo 3 de esta investigacion se 

abordara 10 relativo al proyecto Cancun asi como sus eta pas de desarrollo. 

2.2.3 Hacia cuatro decadas de crecimiento. El turismo y su participacion en 

la economia estatal. 

A partir de Cancun, el resto de la region, inicialmente Cozumel e Isla Mujeres, y 

luego 10 que se conoce como el corredor Cancun-Tulum, hoy Riviera Maya, se 

fueron expandiendo a instancias de la dinamica que genera este polo y la pro pia 

que log ran estos mismos centr~s. 

Para 1985, se hacfa un analisis interesante de Cancun, a diez alios de la 

implementacion del Plan Maestro y los datos que se planteaban son reveladores al 

compararlos con los de la actualidad (Gobiemo de Quintana Roo, 2000): 

• El turismo como actividad economica ya representaba el 50% del PIS estatal. 

• Dos de cada tres empleos en Cancun depend fan del turismo y esta situacion 

ya se consideraba un riesgo. 

• El 50% de 10 que se consumfa se importaba. 

• No se habfa podido posicionar este proyecto en el segmento del turismo de 

barcos y veleros. 



• El trMico por el canal de Yucatan, uno de 105 mas importantes del mundo era 

un potencial por explotar. 

En cuanto a la infraestructura hotelera, es pertinente selialar que el crecimiento de 

la oferta de cuartos a partir del comienzo de la operacion del Centra Integralmente 

Planeado de Cancun, ha representado la expresion del exito y las expectativas 

que fue generando este nuevo centra que irrumpio en el Caribe, hasta esa epoca 

una zona dominada por los centras turisticos de los paises anglofonos. 

Esta expansion muestra tambien la dinamica que tomo su contraparte, la 

industria de la construccion, que fue el verdadera motor del praceso de migracion 

que se genera en la region y que hasta hoy no ha cesado. 

La oferta de alojamiento en Quintana Roo ha logrado en un tercio de siglo 

transformar una zona, desconocida mundialmente, en una region de alta oferta 

hotelera en cuanto a cantidad y calidad, aunque hoy dia con una creciente presion 

sobre el espacio. 

En 1975, habia 57 establecimientos, la mayoria ubicados en Cozumel, hasta 

ese momento el centra de turismo internacional, Isla Mujeres y en la capital del 

Estado, Chetumal, que tenia una dinamica diferente, ya que como cabecera del 

gobierno territorial y centra de la actividad forestal, era una zona de turismo que 

hoy se clasificaria como de negocios. 

Cancun apenas emergia en esos momentos, aunque de los 3,206 cuartos 

existentes en la entidad, ya tenia 765 cuartos, al comienzo de 1975 y al final 1,322 

cuartos, 10 cual es una expresion de la dinamica que este centra habia tomado. 

En 1980, el pais con mayor capacidad de cuartos en el Caribe era Bahamas que 

tenia 11,429 cuartos, seguido de Jamaica con 10,092; Y en el Caribe Mexicano ya 

estaban en operacion 8,137 cuartos, de los cuales 5,225 eran de Cancun. Para 

esa epoca, este destino tenia mayor capacidad de alojamiento que Islas Virgenes 

(4,834), Trinidad y Tobago (2,141), Republica Dominicana (3,800) entre otras 

(CTO, 2005). 

Cinco alios despues, la situacion cambia radicalmente, ya que de los 9,635 

cuartos existente en 1985, Cancun poseia 6,214 cuartos y Cozumel 1,910 cuartos, 



con 10 cual ya se podia sostener que en la zona norle del Caribe mexicano, el eje 

Cancun-Cozumel-Isla Mujeres se habia consolidado como un centro de 

imporlancia en la region y del Estado de Quintana Roo. 

Numero de cuartos en Quintana Roo 
Ano Total estado 
1975 3,206 
1980 6837 
1985 9635 
1990 21,214 
1995 31,418 
1999 44025 
2000 47,331 
2001 52,194 
2002 54,948 
2003 57368 
2004 59497 
2005 63,436 
2006 63,322 
2007 73669 

Tabla 9.- Oferta de aloJamlento de QUlntana Roo. 1975-2007. 
(Elaboraci6n propia con base en SEDETUR) 

La crisis que significo el impacto de los huracanes Gilberlo (1988) y Wilma (2005), 

asi como los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, frenaron por 

unos meses la afluencia de turistas en Cancun y toda la Zona Norle, sin embargo 

no implicaron un retroceso en la capacidad de cuarlos, ya que la expansion tuvo 

una reduccion de su dinamica en corlo plazo y luego se logro un avance muy 

significativo. Lo que si afecto de manera temporal fue el indice de ocupacion 10 

cual disminuyo, para el caso del 11 de septiembre de 2001, aproximadamente en 

un 20% pero solo por unas semanas. 

Para 1991, Quintana Roo contaba con un total de 26,882 cuarlos, de los 

cuales Cancun tenia 17,466 y Cozumel 3,034 cuarlos. Segun el cuadro siguiente, 

para el alio de 2007 habia en la entidad 745 hoteles con 73,669 cuarlos. 



No. de No. de No. de No. de No. de No. de 
Destino hoteles cuartos hoteles cuartos hoteles cuartos 

1998 2005 2007 
Bacalar 3 57 10 110 • 
Cancun 137 23393 146 27488 148 
Chelumal 29 1,022 44 1,287 62 
Chiquil!! n/d n/d 1 8 • 
Cosla Maya 12 80 49 267 
Cozumel 59 3,602 52 4,205 33 
Felipe Carrillo Puerto 5 92 7 134 4 
Holbox 12 106 27 283 27 
Isla Muieres 33 848 52 1,058 48 
Jose Maria Morelos n/d n/d 5 54 5 
Kantunilkin n/d n/d 4 67 n/d 
Kohunlich 1 40 1 40 n/d 
Puerto Morelos 16 401 14 1,455 22 
Riviera Maya (de Playa 
Paraiso a Punta Alien) 150 7,407 373 26,980 336 
Grand Costa Maya* 
(incluye Mahahual y . . . . 50 
Bacalar) 
TOTAL EST ADO 457 37,048 785 63,436 745 

Tabla 10.- Comparallvo de Infraeslruclura Holelera QUlnlana Roo 1998 y 2007, 
por deslino lurfslico. 

(Elaboraci6n propia con base en SEDETUR). 

Palses 1980 2000 2004-2005 

Bahamas 11,429 14,701 15,508 

Cuba 7,526 38,072 45,270 

Republica Dominicana 3,800 51,916 59,082 

Puerto Rico 9,224 12,183 12,788 

Jamaica 10,092 23,630 24,947 

Caribe Mexicano 6,873 47,331 63,436 

• 
28,218 

1,746 
• 

4,373 
97 

312 
1 043 

54 
n/d 
n/d 

2,585 

34,765 

387 

73,669 

" Tabla 11.- Evoluclon del aloJamlenlo en el Gran Canbe. 1980-2005. Numero de cuarlos 
Fuenle: CTO-SECTUR. 

Si se compara, para el alio 2005 la potencia emergente, ademas del Caribe 

mexicano, es Republica Dominicana que tenia ya 59,082 cuartos, Cuba con 

45,270 y Jamaica en cuarto lugar con 24,947 cuartos. 

Para 1995, Quintana Roo contaba con 31,418 cuartos distribuidos en 351 

establecimientos. Para 2005, se reportan 63,436 cuartos en 785 establecimientos, 

de los cuales 27,488 corresponden a Cancun distribuidos en 146 hoteles. Ello 

indica el continuo crecimiento en la infraestructura de este sector y su liderazgo 

respecto a otros destinos turisticos del Caribe como se aprecia en la tabla 11. Este 

aumento en la oferta hotelera en Cancun fue correlacionado con una demanda 



creciente que permitio la consolidacion del polo turistico y la posibilidad de iniciar 

nuevas eta pas y nuevos proyectos como los del Malec6n San Buenaventura 0 

Puerto Cancun. 

En cuanto a la ocupacion, para 1975, Cancun reporto una ocupacion del 

51.4% y una decada despues ascenderia en 1984 al 63.4%. En los alios 

siguientes, mostrara la ocupacion mas baja en 1988 y 1989, a consecuencia del 

huracan Gilberto que afecto a este destino turistico. Para octubre de 2001, 

posterior a los atentados, se reporta una ocupacion de 51.0%, manteniendo dichas 

tendencias para noviembre y diciembre con un 55.3 % Y un 52.3%, 

respectivamente, las cifras mas baja desde 1975. Para 2007, la tasa de ocupacion 

de Cancun fue del 67.80% 10 cual no implico una disminucion de la afluencia de 

turistas ya que esta se ha mantenido en promedio 0 levemente ha cia arriba, el 

asunto aqui es que mientras la afluencia casi no se modifica pero la oferta de 

cuartos de hotel si se ha incrementado, el resultado es que la cifras de ocupacion 

tienden a disminuir. 

En el caso de Cozumel, para 1967, tenia una ocupacion de 61.0%, para 

1975 de 57.0%, mostrando el indice mas bajo de ocupacion en 1989, de tan solo 

un 44.13% motivado por los efectos del huracan antes citado. En noviembre de 

2001 la tasa de ocupacion acumulada (ene-nov) fue del 63.64% mientras que para 

el alio 2005 esta fue del 70.27%. Sin embargo dos alios mas tarde, en 2007, la 

tasa tuvo un descenso importante ubicandose par dicho alio en un 56.40%, la 

cuarta mas baja en los ultimos 9 alios. 

Respecto a la Riviera Maya, es importante selialar que es casi imposible 

hacer un balance historico desde los alios setenta ya que su infraestructura 

hotelera era casi nula, ademas de que dicho corredor cobra importancia a partir de 

1998, que es el alio de su creacion como zona de alto desarrollo. Asi pues, para el 

alio de 1999 la Riviera Maya tuvo un promedio de ocupacion hotelera del 73.25%; 

en 2001 fue de un 74.51 %; para el 2005 fue de 71.86%; y para el alio de 20071a 

tasa fue de 71.10%, siendo esta ultima una de las mas bajas desde el surgimiento 

de la Riviera Maya como region macroturistica. 



Destlno 
1999 

Cancun 73.43 
Cozumel 61.42 
Chetumal 56.16 

Isla Mujeres 51.44 
Riviera 

73.25 
Maya 

Promedio 63.14 

0/0 de ocupacion 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 
73.80 71.76 66.70 68.86 77.30 79.39 
63.49 60.82 53.15 47.80 56.21 70.27 
66.66 66.25 64.75 71.73 72.94 65.58 
50.78 52.36 45.19 46.67 56.92 61.51 

83.44 74.51 72.63 74.64 84.01 71.86 

67.63 65.14 60.56 69.28 78.90 75.86 
., 

Tabla 12.- Ocupaclon Holelera QUlnla Roo 1999-2007. 
(Elaboraci6n propia con base en SEDETUR). 

2006 2007 
73.30 67.80 
55.30 56.40 
71.30 50.50 
69.30 63.80 

71.10 71.60 

67.46 60.10 

Otros rubros importantes que complementan el de la oferta de alojamiento y la 

tasa de ocupaci6n, son los de la afluencia de turistas y la captaci6n de divisas 

derivada de los rubros anteriores. En ese sentido, la lIegada de turistas al Estado 

ha ido en ascenso desde la creaci6n de Cancun, sin embargo, existen perfodos de 

mayor crecimiento. Para 1975, lIegaron a este polo 99,500 turistas que diez alios 

despues se traducfan en 779,300. Para 1999, se reportaron 2'819,100 turistas 

mientras que en el alio 2005 la cantidad ascendi6 a 3'074,432, siendo 

mayoritariamente extranjeros con alrededor de un 80%. El dato mas reciente 

seliala que para el alio de 2007 la afluencia de turistas fue de 3'004,802. 

En relaci6n a Cozumel, los turistas tambien provienen mayoritariamente del 

extranjero y el mayor flujo es de visitantes que arriban a la isla en crucero. Asf 

pues, los turistas que se hospedan en hoteles en la isla han tenido un crecimiento 

casi constante, pasando de 112,000 en 1975 a 553,327 en el 2007. 

En 10 general y considerando a todos los destinos turfstico, la afluencia total 

de turistas al Estado para el alio 2007 fue de 7'005,387 siendo Cancun el primer 

destino, la Riviera Maya el segundo y Cozumel el tercero a nivel estatal. 



Cestino 
1999 

Cancun 2'818,326 

Cozumel 398,737 

Chetumal 157,821 

Isla 

Mujeres 
140,534 

Riviera 

Maya 
767,541 

Total 

Estado 
4'282,959 

W de personas 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

3'044,682 2'987,841 2'827,406 3'062,949 3'376,253 3'074,432 

421,541 544,620 383,676 364,787 418,598 396,734 

207,582 205,216 204,371 227,817 312,924 305,573 

144,793 141,785 141,548 146,656 200,542 141,166 

1'184,249 1'504,052 1 '793,864 2'021,989 2'418,623 2'194,765 

5'002,847 5'294,514 5'350,865 5'824,198 6'726,940 6'112,670 

Tabla 13.- Afluencla de lUrlslas a QUlnlana Roo. 1999-2007. 
(Elaboraci6n propia con base en SEDETUR) 

2006 2007 
2'431,748 3'004,802 

446,961 553,327 

288,600 493,008 

119,334 117,316 

2'648,673 2'836,934 

5'935,316 7'005,387 

Por otro lado, es pertinente selialar que el arribo de turistas a la entidad se da 

principalmente por via aerea y como pasajeros de cruceros, aunque la derrama 

que estos ultimos generan a la economia del estado es realmente insignificante ya 

que en el mismo crucero cuentan con hospedaje y alimentacion como parte de su 

paquete de viaje, ademas de su transporte. En la siguiente tabla se presenta un 

historico comparativ~, de 1999 al 2007 en el que se refleja la afluencia de 

visitantes por region y la captacion de divisas en cada una de ellas: 

Afluencia de turistas 
Captaci6n de divisas por concepto 

de turisrno 

Ano Mexico 
Quintana 

% Zona Zona sur** Total (millones 
Roo 

respecto norte* (millones 
US) 

US) 
al pais 

1999 3'933,889 157,821 4'091 ,710 7'700 2'771 36% 
2000 4'795,265 207,582 5'002,847 8'295 2'809 34% 
2001 5'089,298 205,216 5'294,514 8'400 2'797 33% 
2002 5'146494 204,371 5'350865 8'858 2'816 31.79% 
2003 5'596,381 227817 5'824198 9'547 2'933 30.72% 
2004 6'414,016 312,924 6'726,940 10'839 3'280 30.26% 
2005 5'807,097 305,573 6'112,670 11'795 3'235 27.43% 
2006 5'646,716 288,600 5'935,316 12'177 3'319 27.26% 
2007 6'512379 493,008 7'005,387 n/d n/d n/d 

*La zona norle incluye a los deslinos: Cancun, Riviera Maya, Isla Mujeres y Cozumel. 
**La zona sur incluye a Chelumal. 

., 
Tabla 14.- Afluencla lUrlsllca par zona y comparallvo de caplaclon de dlvlsas. 

(Elaboraci6n propia con base en dalos de la SEDETUR). 

Aun cuando se tiene pleno conocimiento de la importancia del turismo sobre la 

economia estatal y su contribucion al PIB nacional, Quintana Roo presenta otro p 
tipo de afluencias que es importante no perder de vista ya que tambien tienen sus rn 
efectos a nivel macro 0 regional, aunque su contabilizacion en cuanto a la derrama_@il _____ _ 



economica es compleja. En ese sentido solo se presentan3n los datos de afluencia 

de los pasajeros que lIegan par la via de cruceros a la isla de Cozumel y 

recientemente al puerto de Mahahual en la region de la Costa Maya asi coma de 

la afluencia de visitantes originarios del vecino pais de Belice y de otros estados 

del pais coma se refleja en la siguiente tabla. 

Concepto 
W de personas 

2003 2004 2005 2006 
Turistas 5'824,198 6726,940 6'112,670 5'935,316 
Pasajeros en 

3'305,445 3'613,457 3'388,452 3'403,417 
cruceros 
Mexico-Belice 

Total 
435,206 522,798 566,981 614,714 

9'564,849 10'863,195 10'068,103 9'953,447 
Tabla 15.- Afluenclaa de vlsltantes a QUlntana Roo: 2003-2007. 

(Elaboraci6n propia con base en SEDETUR). 

2007 
7'005,387 

3'273,528 

718,259 
10'997,174 
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Mapa 4.- Zona de desarrollo turfstico en Quintana Roo, basicamente de costa. 
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CAPiTUlO III 

PROCESO HISTORICO DE CREACION DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y 

DEL SURGIMIENTO DE CANCUN COMO CENTRO INTEGRALMENTE 

PLANEADO. 

3.1 Los REMANENTES DEL CONFLICTO DE LA GUERRA DE CASTAS Y EL 

ESTABLECIMIENTO DE UNA FRONTERA MARiTIMA-ADUANAL EN LA BAHiA DE CHETUMAL. 

La presencia de los mayas en la costa oriental de la peninsula de Yucatan se 

remonta a la lIegada de los putunes 0 mayas chontales, que trajeron desde el 

actual estado de Tabasco el arte de la navegacion, 10 cual fue propicio para 

dominar las costas. Ello les permitio establecer puertos de apoyo para la actividad 

comercial, entre los que destacaron Cozumel, Xcaret, Xel-Ha y desde alii se 

internaron al centro de la Peninsula en el alio 918 despues de Cristo. 

Los putunes conocfan originalmente la navegacion en rios y en el apacible 

Golfo de Mexico. Para transportarse en el Mar Caribe y cubrir grandes distancias 

sustituyeron los cayucos por canoas mas grandes, capaces de ser cargadas con 

mucha mercancfa y lIevar pasajeros. 

Oespues del descubrimiento de la peninsula de Yucatan y de varias 

expediciones destinadas a explorar esta region, el Rey de Espalia Carlos V 

otorgo, en 1526, el derecho de conquistar y colonizar Yucatan a Francisco de 

Montejo, el "Adelantado", estableciendo para ello los siguientes terminos: 

El Rey. Por cuanto y~s, Francisco de Montejo vecino de la ciudad de Mexico ( ... ) 

que por la mucha voluntad que teniais al servicio de la Cat61ica Reina, y mio y bien, 

y acrecentamiento de Nuestra Real corona, queriais descubrir, conquistar y poblar 

las Islas de Yucatan y Cozumel, a vuestra cuenta y riesgo ( ... ) primeramente os doy 

licencia y facultad para que podais conquistar y poblar las dichas islas de Yucatan y 

Cozumel (SEP, 1991, 99-100). 

Asi, en octubre de 1527 arribaron alas costas de 10 que hoy es Quintana Roo las 
p 

primeras embarcaciones espaliolas al mando de Montejo. Esta expedicion lIego a rn 
Cozumel en septiembre de 1527 y a los pocos dias cruzaron el canal que 10S.@:2l.o.o ____ _ 





altura de la bahfa de la Ascensi6n. Algunas de sus poblaciones mas importantes 

eran: Tabi, Polyuc, Chunhuhub, Tituc, Uaymax, Okop, Tepich, Chikindzonot, 

Sacalaca, Kampokolche, entre otras. 

Cacicazgo de Chactemal. Recibfa tambien los nombres de Bakhalal, Uaymil 

y Ziyancaan, aunque para algunos historiadores Uaymil era un cacicazgo 

independiente al de Chactemal. Era una provincia mucho mas grande que la de 

Cochuah, aunque bastante despoblada en su parte interior; ocupaba la parte sur 

del Territorio y se extendfa desde el norte de la laguna de Bacalar hasta un poco 

mas al sur de la laguna de New River (hoy Belice). Por el oriente inclufa a la bahfa 

de Chetumal y las desembocaduras de los rfos Northem y Belice. Su capital se 

lIamaba tambien Chactemal y estaba ubicada en la parte que media entre el mar y 

la laguna de Bacalar. Es en este cacicazgo donde se da el primer mestizaje en 

tierra firme de America siendo el principal protagonista Gonzalo Guerrero quien 

lIeg6 a este cacicazgo como esclavo entre 1511 y 1512 Y posteriormente se cas6 

con la hija del cacique de Chetemal. 

Cacicazgo de Uaymil. Esta provincia limitaba al norte con Ekab, al noroeste 

con Cochuah y al sur con Itza. En su occidente, ya en la selva dense, no se 

conocen pueblos. AI oriente habfa una gran zona pantanosa antes de lIegar al mar 

Caribe, y aunque no se han encontrado pruebas, se estima que los habitantes de 

Uaymil eran "gaurdianes del mar" 0 "guardianes de las arenas", por 10 cual ten fan 

acceso alas tierras de la costa; los lugares mas notables fueron la bahfa del 

Espfritu Santo, Bakhalal, Yumpeten, Pacha, Huntichmul y 10 que hoy es Felipe 

Carrillo Puerto. (Villa Rojas, 1987; SEP, 1991). 
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Mapa 5.- Antiguos cacicazgos mayas en 10 que es hoy 

el Territorio de Quintana Roo. 

A partir de la colonizacion por parte de los Montejo y de Alonso de Davila, la 

estructura territorial con base en cacicazgos devino y se modifico por el 

establecimiento, ha cia la segunda mitad del siglo XVI, de villas, haciendas, 

encomiendas, poblados y ciudades coloniales. 

Despues del establecimiento de nuevas ciudades y nuevas formas de 

economia y de organizacion social y territorial por parte de los conquistadores 

espalioles, a mediados del siglo XVII se inicia un proceso de exploracion por parte 

de piratas ingleses en la region que hoy ocupa el vecino pais de Belice, los cuales 

aprovecharon las condiciones de aislamiento asi como los conflictos sociales en la 

region derivados de los movimientos indigenas de 1639, 1761 Y 1847 para que en 

pleno siglo XIX tuvieran todavia cierto control de las costas orientales de la 

Peninsula de Yucatan. 
p 

Es importante recordar que despues de la primera mitad del siglo XIX, el @il 

estado de Yucatan vivio un proceso de desmembramiento que inicio con la _p _____ _ 



creacion, en 1862, del entonces Distrito de Campeche en estado libre y soberano 

con una extension de 50,953 km 2 Para Yucatan fue un dura golpe ya que habfa 

perdido una region prospera en materia agrfcola y forestaI asf como el puerto mas 

importante de la epoca para el comercio con Eurapa, sobre todo de palo de tinte. 

Otra importante segregacion que sufrio Yucatan fue la cesion de 36,033km2 de la 

zona del Peten Itza cedidas a Guatemala con base en el Tratado del 27 de 

septiembre de 1882. 

En 1893, los gobiernos de Mexico y la Gran Bretalia firman un Tratado de 

Ifmites para la zona que dividfa a la nacion mexicana con la entonces Honduras 

Britanica mediante la cual Yucatan perdio una extension de 22,353 km 2 El analisis 

de este Tratado se abordara con mas detalle en paginas siguientes. Para 1902, el 

gobierno federal destino 50843 km2 del estado de Yucatan para la creacion del 

Territorio Federal de Quintana Roo 10 cual tambien se abordara con detalle mas 

adelante. 

De esta forma y en tan solo 40 alios, la Penfnsula de Yucatan y el antiguo 

estado del mismo nombre, habfan sufrido una importante metamorfosis territorial y 

una nueva fisonomfa geopolftica, metamorfosis que no terminarfa ahf, al menos 

para los tres estados mexicanos peninsulares. 
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Mapa 6.- Proceso de desmembramienlo de Yucalan. 
(Elaboraci6n propia). 

Para entender mejor los cambios que se suscitaron una vez integrada la peninsula 

de Yucatan en tres entidades politico-administrativas (2 estados, un territorio) asi 

como los cambios que se suscitaron en los primeros 35 alios del siglo XX, es 

importante retomar los albores del conflicto social iniciado en 1847. Este hecho 

hist6rico denominado Guerra de Castas fue el resultado de la explotaci6n 

econ6mica de la que eran objeto los mayas mediante el pago de excesivos 

impuestos, del trabajo excesivo y mal remunerado, la carencia de poder politico, la 

manipulaci6n en las luchas partidistas en la peninsula asi como la agresi6n ffsica 

ha cia un pueblo considerado racialmente inferior, ademas del triunfo de los 

Liberales sobre los Conservadores y el surgimiento del Imperio entre los alios de 

1855 y 1867, a partir del cual el pais se encontraba en una situaci6n de agitaci6n e 

inestabilidad politica, econ6mica y social. Todo ello perme6 de manera directa en 





Chan Santa Cruz y teniendo el paso libre hacia Bacalar, se inicio una estrecha 

relacion de estos con los colonos ingleses establecidos al otro la do del rfo Hondo y 

comenzo un comercio ilegal basado fundamentalmente en el intercambio de 

pertrechos de guerra (municiones, polvora, armas, etc.) para los mayas, a cambio 

de la explotacion de los recursos forestales por parte de los ingleses, en territorio 

controlado por los mayas. AI respecto, Toussaint (2004, 123-124) menciona: 

Desde antes de consumarse la independencia nacional, una insignificante colonia 

inglesa tom6 posesi6n de una pequeiia parte del territorio yucateco en la costa 

sureste de la peninsula; pero la funesta guerra a que se ha hecho referencia 

(Guerra de Castas, las cursivas son mias), imposibilitando la vigilancia de nuestras 

fronteras naturales e hist6ricas, ha acrecentado ilegalmente el territorio de esa 

colonia. El espiritu mercantil, absorbente por naturaleza, no ha sido alii contenido en 

los justos limites en que las sociedades cultas 10 mantienen, y tal parece que la 

metr6poli inglesa no ha fijado su atenci6n en la naturaleza de ese comercio que 

mantiene el salvajismo de una masa de infortunados mexicanos, poniendo en sus 

manos las armas fraticidas para recibir en cambio inmensos bosques de maderas 

preciosas, que impunemente se arrebatan a la riqueza nacional, haciendo jirones el 

territorio de la patria. 

El texto anterior es parte de la solicitud realizada por la Legislatura del Estado de 

Yucatan al presidente Porfirio Dfaz el 28 de septiembre de 1892 para que se de 

una intervencion del poder Federal para erradicar por completo el conflicto 

indiciado en 1847 estableciendo, de comun acuerdo con la corona britanica, los 

limites fronterizos proponiendo que sea el Rfo Hondo la linea divisoria natural. 

Por otro lado, la Junta auxiliar de Merida de la Sociedad Nacional de 

Geograffa y Estadfstica emitio una solicitud, en septiembre de 1892, al presidente 

Dfaz en la que pide tambien la definicion de los limites alegando, al igual que en el 

caso anterior, que solo la definicion de limites podrfa coadyuvar al sometimiento 

de los "indios rebeldes" y cuya conclusion reza: 



[ ... ] ocurrimos suplicando, se sirva definir los tratados diplomaticos que tiendan al 

arreglo final de las cuestiones pendientes con la Gran Bretaiia, respecto a los 

derechos que puedan quedarse sobre el territorio de Belice y sus limites ciertos, 

dejandolo todo, por nuestra parte, encomendando a su justificaci6n, unida al 

conocimiento cierto que tie ne de todos los antecedentes sobre este particular, y del 

conocimiento tambien del territorio que indiscutiblemente corresponde a la naci6n, y 

que en todo caso nunca sera menos del que se extienda hasta el conocido rio 

Hondo, hacia el sur de este estado (Toussaint, 2004,130). 

Estas propuestas y solicitudes, entre otras mas, dieron fruto cuando el 8 de julio 

de 1893 los gobiernos de Mexico y de la Gran Bretaiia, a traves de sus 

representantes plenipotenciarios Ignacio Mariscal, Secretario de Estado y del 

Oespacho de Relaciones Exteriores y Sir Spenser St. John, caballero comendador 

de San Miguel y San Jorge, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de 

su majestad britanica en Mexico, conciuyen y firman el Tratado de Lfmites entre 

los Estados Unidos Mexicanos y Honduras Britanica conviniendo: 

Articulo 1°. Queda convenido entre la republica mexicana y su majestad britanica, 

que ellimite entre dicha republica y la colonia de Honduras Britanica, era y es como 

sigue: 

Comenzando en boca de Bacalar chica, estrecho que separa al estado de Yucatan 

del cayo Ambergris y sus islas anexas, la linea divisoria corre en el centr~ del canal 

entre el referido cayo y el continente con direcci6n al suroeste hasta el paralelo 

18°9' norte, y luego al noroeste a igual distancia de dos cayos, como esta marcado 

en el mapa anexo, hasta el paralelo 18°10' norte; torciendo entonces hacia poniente, 

continua por la bahia vecina, primero en la misma direcci6n hasta el meridiano de 

88°2' oeste; entonces sube al norte hasta el paralelo de 18°25' norte; de nuevo 

corre hacia el poniente hasta el meridiano 88°18' oeste, siguiendo el mismo 

meridiano hasta la latitud 18°28.5' norte, a la que se encuentra la embocadura del 

rio Hondo, al cual sigue por su canal mas profundo, pasando al poniente de la isla 

Albi6n y remontando el arroyo Azul hasta donde este cruce el meridiano del Salto de 

Garbutt, en un punto al norte de la intersecci6n de las lineas divisorias de Mexico, 

Guatemala y Honduras Britanica, y desde ese punto corre hacia el sur hasta la 



latitud 1r49' norte, linea divisoria entre la republica mexicana y Guatemala; dejando 

al norte en territorio mexicano el lIamado rio Snosha 0 Xnohha. 

Articulo 2°. La republica mexicana y su majestad britanica, con el fin de facilitar la 

pacificaci6n de las tribus indias que viven cerca de las fronteras de Mexico y 

Honduras Britanica, y para prevenir cualquier futura insurrecci6n entre las mismas, 

convienen en prohibir de una manera eficaz a sus ciudadanos 0 subditos y a los 

habitantes de sus respectivos dominios, el que proporcionen armas 0 municiones a 

esas tribus indias. 

Articulo 3°. El gobierno de Mexico y el gobierno britanico convienen en hacer toda 

clase de esfuerzos para evitar que los indios que viven en los respectivos territorios 

de los dos paises, hagan incursiones en los dominios de la otra parte contratante; 

pero ninguno de ambos gobiernos puede hacerse responsable por los actos de las 

tribus indias que se hallen en abierta rebeli6n contra su autoridad. 

El Tratado de Umites Mariscal-St. John fue ratificado 4 alios despues, en 1897, 

aliadiendo algunos aspectos importantes como el aseguramiento, a perpetuidad, 

para que los buques de la marina mercante de Mexico pudiesen navegar 

libremente en las aguas territoriales de la colonia Britanica en una zona ubicada al 

sur del cayo Ambergrfs. Para ello se aliadi6, al Art. 3 del Tratado de 1893, el 

Artfculo siguiente: 

Articulo 3° bis. Su majestad britanica garantiza a perpetuidad a los barcos 

mercantes mexicanos, la libertad absoluta, que disfrutan al presente, de navegar por 

el estrecho que se abre al sur del cayo de Ambergris, conocido tambien como isla 

de San Pedro, entre este cayo y el continente, asi como la de navegar en las aguas 

territoriales de Honduras Britanica (Toussaint, 2004,160). 

La intenci6n de establecer, de una vez por todas, los Ifmites definitivos entre 

Belice y Mexico, erradicar el saqueo de la riqueza forestal, apaciguar el conflicto 

iniciado en 1847 y controlar el trMico de pertrechos de guerra entre los subditos de 

la corona y los indios insurrectos, se estaba cumpliendo gradualmente. Un paso 

importante fue el establecimiento de una fortaleza militar y de una aduana en la 
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Mapa 8.- Conformaci6n politico-territorial de Quintana Roo en 1904. 
(Elaboraci6n prapia con base en Cesar y Arnaiz, 1984) 

En 1910 se efectua el primer censo en el Territorio y las condiciones de 

organizacion espacial se mantienen pnkticamente igual aunque 10 que 

inicialmente se denomino como zonas, en el censo se selialan como distritos. 

Asimismo, se da un importante incremento de poblacion asf como el surgimiento 

de muchas localidades en toda la geograffa de Quintana Roo: 

Distritos Municipalidades 
Localidades Poblaci6n 

(total) H M T 
-Isla Mujeres 

1.- Norle -Cozumel 34 1928 1431 3359 
-Holbox 
-Santa Cruz de 

11. Centra Bravo (capital del 4 2197 250 2447 
Territoriol 
-Payo Obispo 

Ill. Sur 
-Bacalar 

10 1967 1341 3308 -Xcalak 
-Icaiche 

Total 6092 3022 9114 
. - ., 

Tabla 17.- DIvIsion territorial y poblaclon de QUlntana Roo. 1910. 
(Fuente: Censo de Poblaci6n de 1910. Direcci6n General de Estadisticas). 



Es importante selialar el surgimiento, casi paralelo con la creacion del territorio de 

Quintana Roo en 1902, de empresas latifundistas como la Compaliia Agricola de 

la hacienda de El Cuyo en 10 que era el antiguo poblado de Labcah (hoy Solferino) 

o la Compaliia Colonizadora de Santa Maria (hoy Leona Vicario), cuyo propietario 

era Faustino Martinez, la cual arrendaba sus tierras al Banco de Londres y 

Mexico. Ambas empresas ocupaban grandes extensiones de tierra para realizar 

actividades de aprovechamiento de los recursos consistentes en la siembra y 

cultivo de calia de azucar, explotacion chiclera y del palo de tinte, sobre todo. 

El estallido del movimiento revolucionario en el Mexico central tuvo sus 

efectos en el nuevo territorio federal al grado que se sucedieron, desde 1910, una 

serie de eventos beligerantes como la rebelion armada de Valladolid en 1910 asi 

como una serie de disturbios en las comunidades de Peto, Temax y Yaxcaba 10 

que ocasiono que en junio de 1911 Francisco I. Madero enviara a Jose Maria Pino 

Suarez como gobernador del estado y al general Manuel Sanchez Rivera para 

acabar con la hegemonia y el desorden que imperaba en la region peninsular, 

sobre todo en su parte oriental donde el general Bravo tenia a I zona maya 

"controlada" bajo metodos poco ortodoxos y poco humanos. Las condiciones de 

Santa Cruz de Bravo (Chan Santa Cruz) eran precarias, tan es asi que el antiguo 

templo de la Cruz Parlante, elemento identitario de los mayas cruzo'ob, se 

encontraba en condiciones deplorables fungiendo como establo y los habitantes 

asi como los mismos militares de la zona vivian sin siquiera medicamentos 

basicos. Sanchez Rivera hizo una tregua con Maximo Cauich, jefe maya, para 

apaciguar la region y para reivindicar a su sagrado centro ceremonial. 

No obstante, el posterior asesinato de Madero y Pino Suarez, la usurpacion 

de poder por parte de Victoriano Huerta y el levantamiento en armas del ejercito 

constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza generaron una serie de 

condiciones desfavorables para el territorio de Quintana Roo, sobre todo porque 

los latifundistas, quienes veian amenazados sus intereses, influyeron en el animo 

de Carranza 10 que ocasiono que el 10 de junio de 1913 se emitiera un decreto 

mediante el cual Quintana Roo se anexaba nuevamente a Yucatan. 



Lo anterior genera una serie de inconformidades y de reacciones y sublevaciones 

por parte de los mayas de Chan Santa Cruz sin que fuesen suficientes para anular 

el decreto de desaparicion del territorio de Quintana Roo. Sin embargo, y despues 

de una serie de sucesos que implicaron rebeliones y hasta movimientos 

separatistas en Yucatan, fue la toma de la ciudad de Merida por parte del General 

Salvador Alvarado primero, y posteriormente el desembarco de este en la costa 

oriental de Yucatan hacia principios de 1915, 10 que marco que el 26 de junio de 

1915 el presidente Carranza derogara el decreto de 1913 expidiendo un nuevo 

ordenamiento que determino que Quintana Roo volviese a surgir como Territorio 

Federal siendo designado gobernador provisional el general Carlos Plank. Dicho 

ordenamiento fue mantenido vigente por el Congreso Constituyente de 1917 por 10 

que la extension y Ifmites de Quintana Roo serfan los mismos con los que surgio 

por primera vez en 1902. 

Es importante no pasar por alto que en 1915 Payo Obispo, que se desarrollo 

velozmente debido principalmente al abundante comercio de importaciones y 

de maderas preciosas como la caoba, se convirtio en la capital del territorio de 

Quintana Roo en sustitucion de Santa Cruz de Bravo la cual fue devuelta a los 

mayas para su establecimiento. 

Para esas fechas Chetumal (Payo Obispo) contaba con aproximadamente 

1000 habitantes asf como una gran cantidad de campamentos chicleros en la 

ribera del rfo Hondo; de igual forma era evidente la abundancia y riqueza en 

cuanto a maderas preciosas, fauna, cocales, etc., pero al mismo tiempo se 

manifestaban una serie de inconveniencias para los habitantes de la region ya que 

existfa carencia de agua potable asf como condiciones de insalubridad y de 

enfermedades como el paludismo. 

Para 1921 y con base en un ceso realizado en la epoca, Quintana Roo 

contaba con cuatro municipios y una poblacion aproximada de casi 11,000 

habitantes (vease tabla 18) y se habfa desarrollado una importante diversificacion 

de actividades economicas, destacando los cultivos tradicionales, la explotacion 
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Mapa 9.- Conformaci6n politico-territorial de Quintana Roo en 1921. 
(Elaboraci6n propia con base en Cesar y Arnaiz, 1984) 
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Con la lIegada de Pascual Ortiz Rubio a la presidencia de la republica y 

argumentando cuestiones econ6micas, Quintana Roo sufri6 un nuevo 

desmembramiento ya que el 14 de diciembre de 1931 el territorio desaparece 

como tal y se divide entre los estados de Yucatan y Campeche. Lo que es hoy 

Oth6n P. Blanco (antes Payo Obispo) pas6 a formar parte de Campeche, mientras 

que el resto (Santa Cruz de Bravo, la zona maya circundante, Isla Mujeres y 

Cozumel) se anexa a Yucatan. 





Quintana Roo la peticion de crear nuevamente el territorio federal, 

comprometiendose Cardenas a lIevar a efecto dicha propuesta. Cardenas cumplio 

su promesa y el 11 de enero de 1935 hizo lIegar al Congreso de la Union la 

iniciativa de ley para restituir a Quintana Roo su calidad de territorio federal, 

expidiendose el decreto correspondiente el 16 de enero del mismo alio y 

designandose como gobernador del territorio al General Rafael E. Melgar. 

Por otro la do y como consecuencia de la fusion del territorio con las 

entidades vecinas entre 1931 y 1935, la ciudad de Payo Obispo sufrio una gran 

decadencia, sin embargo, al reconstruirse este reanuda su crecimiento, 

instalandose alii los poderes de gobierno. En 1936 el gobernador Rafael E. 

Melgar resuelve modificar las denominaciones geograficas de origen religioso, 

y con ellas, la ciudad de Payo Obispo cambia su nombre por el de Chetumal, 

en recuerdo al ponton capitaneado por Othon P. Blanco que permitio la 

fundacion de la ciudad y que es una forma modificada del maya Chactemal, 

aunque la delegacion municipal mantuvo el nombre original (Payo Obispo). A partir 

de entonces Quintana Roo inicio un importante despegue economico, politico y 

social con una estructura territorial basada en cuatro delegaciones: Payo Obispo, 

Felipe Carrillo Puerto (sustituye en el nombre a Santa Cruz de Bravo), Cozumel e 

Isla Mujeres quienes eran administradas por un delegado politico el cual era 

nombrado directamente por el gobernador del territorio. 

Delegaciones Localidades Poblaci6n 
municiaples (total) H M T 

Cozumel 40 1531 1374 2905 
Isla Mujeres 25 1213 1046 2259 
Payo Obispo 129 5309 3891 9200 
Felipe Carrillo 
Puerto 93 2400 1988 4388 

Total 10453 8299 18752 
. . . , .. 

Tabla 19.- DIvIsion territorial y poblaclon de QUlntana Roo. 1940. 
(Fuente: Censo de Poblaci6n de 1940. Direcci6n General de Estadisticas). 



3.3 LA DEFINITIVIDAD TERRITORIAL COMO PUNTO DE PARTIDA HACIA LA CONVERSION EN 

ENTIDAD FEDERATIVA. 

Una vez resuelto el asunto territorial, Quintana Roo vivio un auge en materia de 

explotacion forestaI y, fundamentalmente, en la produccion del chicle, sobre todo 

por la demanda generada a rafz de la segunda Guerra Mundial lIegando la 

produccion a una suma historica de 2'250,000 kg en el alio de 1942 la cual fue 

adquirida, en su totalidad por Robert S. Turton, agente belicelio, y las compalifas 

norteamericanas Wrigley's y Freiberg Mahogany Company (SEP, 1985, 227). En 

cuanto a a la agricultura, esta era prckticamente de subsistencia por 10 que, 

ademas, del chicle, la riqueza del territorio se sustentaba en la explotacion de 

maderas preciosas y de maderas duras tropicales, aunque de manera irracional 

afectando severamente dichos recursos. 

Aunado a la explotacion excesiva de los bosques, Quintana Roo fue presa, 

en septiembre de 1955, de uno de los desastres naturales mas devastadores de 

su corta historia, al menos del que se tenga registro: el huracan Janet. La noche 

del 27 de septiembre de 1955 la ciudad de Chetumal y la costa sur del territorio 

fueron azotados por dicho meteoro asf, la maliana del 28 de septiembre, cuando 

los pocos sobrevivientes fueron saliendo de sus refugios 0 de 10 que quedo de sus 

endebles casas de madera, muchas de ellas de estilo victoriano por la influencia 

de la colonia inglesa, se dieron cuenta que 10 que habfan construido en media 

siglo habfa practicamente desaparecido. Hoy (1998) narra: 

El colmo de la desgracia para la poblaci6n de Chetumal y la regi6n sur del Territorio 

fue el embate del horripilante cicl6n Janet la noche del 27 de septiembre de 1955. 

Todas las propiedades prediales, muchas vidas, incluso muebles y modestisimas 

pertenencias de la poblaci6n se perdieron. Hubo cuadras de dolor inmenso y de 

tragedia indescriptible. Huerfanos, viudas, madres que perdieron a sus hijos y todos 

sin alimento ni agua potable ni techo. Asi, desolador, fue el amanecer de Chetumal 

aquel 28 de septiembre. 

Y es que no solo fueron las perdidas humanas -en este caso 10 mas importante

sine tambien las perdidas materiales, la destruccion de una ciudad, la emigracion 



que ello provoco y la perdida de la mayor parte forestal de la region sur que quedo 

en el suelo. Janet marco el destino de la actividad economica mas importante, la 

forestal, ya que decayo la actividad chiclera en la region por 10 que se impuso la 

necesidad de rescatar las maderas finas derribadas y daliadas que quedaron en 

pie. Los costos de explotacion subieron de manera considerable por 10 inaccesible 

que se torno la zona. En terminos generales, hubo que partir de cero y reconstruir 

la ciudad de Chetumal y la economia regional. 

Hacia el ocaso de los alios 60, pasado ya el complicado proceso de anexion 

y desanexion territorial, Quintana Roo, entonces territorio federal, se encontraba 

ante un panorama incierto con una economia en crisis debido al declive de la 

produccion forestal. Aunado a 10 anterior, la infraestructura estatal era casi nula y 

el numero de poblacion total no era mayor a los 80,00022 habitantes. Sin embargo 

la federacion inicio un proceso de repoblamiento fronterizo 10 que trajo consigo 

que, hacia finales de los 60 y principio de los 70, se iniciara la apertura de caminos 

y el desarrollo de tres grandes proyectos encaminados a retener a la poblacion 

que estaba lIegando al territorio pero al mismo tiempo sentar las bases para un 

desarrollo en dicha region. Estos tres grandes proyectos se resumen a 

continuacion: 

• En la costa, frontera maritima, se desarrollaria un proyecto para la ampliacion 

y creacion de nuevas cooperativas pesqueras y la construccion de 

infraestructura carretera y creditos alas mismas, para poder romper con el 

gran aislamiento que las limitaba en su desarrollo. 

• En la zona sur, frontera con Belice, se inicia un amplio plan de colonizacion 

dirigida propiciando el surgimiento de Nuevos Centros de Poblacion (Ncp) 

sobre todo en la zona riberelia del rio Hondo la cual tiene como centro una 

agroindustria: el Ingenio azucarero de Alvaro Obregon 23 

22 De acuerdo con los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadfstica, Geograffa e 
Informatica (INEGI) en el documento Sintesis de Poblaci6n 1930-1980, en 1970 la poblacion total 
del estado era de 88,150. P 
23 Es pertinente no perder de vista que en la zona sur tambien se dio el surgimiento de una @:i.ll 
actividad economica fronteriza que Ilego a ser de suma importancia y que dio a conocer a la ciudad § 
de Chetumal en el escenario nacional. Dicha actividad se sustento en la apertura de una zona libre ______ _ 







localiza en el meridiano 19 grados, 39 minutos, 07 segundos de latitud norte y 89 

grados, 24 minutos, 52 segundos de longitud oeste de Greenwich y desciende al sur 

hasta el paralelo limite de las Republicas de Mexico y Guatemala, y 

11.- Las islas de Cozumel, Cancun, Mujeres, Blanca y Contoy, situadas en el Mar 

Caribe y la de Holbox en el Golfo de Mexico, asi como las islas, islotes, cayos, y 

arrecifes adyacentes a su litoral. 

Art. 48.- La ciudad de Chetumal es la capital del Estado.y la residencia oficial de los 

Poderes Estatales. 

Asimismo es importante mencionar que el artfculo 129 consign6 la divisi6n 

municipal en siete municipios: Cozumel, Felipe Carrilio Puerto, Isla Mujeres, Oth6n 

P. Blanco, Benito Juarez, Jose Marfa Morelos y Lazaro Cardenas. El artfculo 130 

selial6 las cabeceras, extensi6n y Ifmites de cada municipio y el 131 indicaba que 

los municipios se dividirfan en "Cabeceras, Alcaldfas, Delegaciones y 

Subdelegaciones." 

El artfculo 131 se reform6 el 30 de septiembre de 1992, con la adici6n de las 

alcaldfas, quedando de la manera siguiente: 

Art. 131.- Los Municipios se dividiritn en: 

1.- Cabeceras, 

11.- Alcaldias, 

111.- Delegaciones y, 

IV.- Subdelegaciones. 
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Mapa 11.- Primera divisi6n territorial de Quintana Roo coma Entidad Federativa en 1974. 
(Elaboraci6n propia). 

Los artfculos 129 y 130 se reformaron el 28 de julio de 1993 para incluir el octavo 

municipio: 

Art. 129.- El Estado de Quintana Roo, se integra con los siguientes municipios: 

Oth6n P. Blanco, Felipe Carrilio Puerto, Jose Maria Morelos, Cozumel, Lazaro 

Cardenas, Benito Juarez, Isla Mujeres y Solidaridad. 

Art. 130.-... 

Vlil.- Municipio Solidaridad, con cabecera en la Ciudad de Playa del Carmen ... 

El Bando Solemne para la creaci6n del octavo municipio establece: 



"Se crea el municipio Solidaridad, con la extensi6n y limites que determine la 

Constituci6n Politica del estado libre y soberano de Quintana Roo y con cabecera 

en la ciudad de Playa del Carmen ... " 

Los artfculos 132, 133, 134 Y 135 regulan los requisitos para la creacion y 

supresion de los municipios; la fusion de comunidades y la resolucion de los 

conflictos de ifmites, respectivamente. 

Este precepto gUbernamental reconoce la existencia del Municipio Libre en 

sus artfculos 47, 126 Y 127, tal y como 10 precisa el artfculo 115 de la Constitucion 

Poiftica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Otro aspecto importante en el marco de integracion regional de Quintana Roo fue 

la primera Ley Organica Municipal del Estado que fue publicada el 31 de mayo de 

1975 y derogada en 1986. Posteriormente el 5 de junio de 1986 se aprobo la 

segunda Ley Organica Municipal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la 

cual se publico en el Periodico Oficial del Estado de Quintana Roo el 9 de junio de 

1986 y entro en vigor el 12 de junio del mismo alio y es la que a la fecha rige. 

Esta Ley reglamenta la administracion y organizacion territorial de los 

municipios con base en los siguientes artfculos: 

Articulo 1.- Esta ley es de interes publico por la que se da cumplimiento a los 

postulados del Articulo 115 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, se reglamentan las disposiciones contenidas en el Titulo Septimo de la 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y tiene por 

objeto regular la organizaci6n y funcionamiento de los Ayuntamientos, de la 

Administraci6n Publica y de los demas organismos de colaboraci6n municipales. 

Articulo 2.- El Municipio Libre, base de la organizaci6n politica, social y 

administrativa de la divisi6n territorial del Estado de Quintana Roo, es una entidad 

de caracter publico; con personalidad juridica propia en los terminos de los articulos 

115 Constitucional y 29 fracci6n 11 del C6digo Civil del Estado de Quintana Roo; ... 

Articulo 3.- Cada Municipio sera administrado por un Ayuntamiento al que le 

corresponde la representaci6n politica y juridica del Municipio, la administraci6n de 



los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad dentro de su 

circunscripci6n territoriaL .. 

Articulo 4.- El Estado de Quintana Roo se divide territorialmente en los Municipios 

que se seiialan en el Capitulo 11 del Titulo Septimo de la Constituci6n Politica del 

Estado, los cuales tienen la extensi6n, limites y cabeceras que la misma establece. 

Articulo 5.- La Legislatura del Estado es la unica facultada para decretar la 

creaci6n, cuando se dan los supuestos del articulo 132 de la Constituci6n del 

Estado, la supresi6n 0 fusi6n de un Municipio. Para cambiar los limites de los 

Municipios del Estado y para aprobar los convenios que a este respeclo acuerden 

los Ayuntamientos respeclivos ... 

El artfculo 6° se reformo el 30 de septiembre de 1992, en los siguientes terminos: 

Artfculo 6.- Los Municipios del Estado contan3n con una Cabecera Municipal 

que sera el lugar donde resida el Ayuntamiento, y podran dividirse ademas 

en: 

a).- Alcaldias; que se constituirim en diversas localidades cuando en raz6n de su 

tamaiio, nivel de las aclividades econ6micas y localizaci6n geogratica asi 10 

determine el Ayuntamiento y se prevea en el Presupuesto de Egresos; 

b).- Delegaciones; que se constituirim en las villas y pueblos, cuando asi 10 

determine el Ayuntamiento y se prevea en el Presupuesto de Egresos; y 

c).- Subdelegaciones; que se constituirim en las rancherias y congregaciones, 

cuando asi 10 determine el Ayuntamiento y se prevea el Presupuesto de Egresos. 

La extensi6n y limites de cada una de las subdivisiones, se ajustan3n al contorno 

que determine la mancha poblacional y deben3n plasmarse en un piano autorizado 

por el Ayuntamiento Municipal que se aclualizara cada dos aiios. 

Estos ordenamientos constituyen el esfuerzo mas reciente para instrumentar los 

principios federales sobre la investidura que tiene el municipio libre: personalidad 

jurfdica propia, base de la division territorial y de la organizacion polftico

administrativa del Estado. En este sentido forman parte de la historia de la entidad 

desde la publica cion de la Ley de Organizacion Polftica y Municipal del Territorio 



de Quintana Roo en 1904, y se derivan a su vez del perfeccionamiento de las 

leyes para adecuarse a la dinamica y exigencias de una sociedad dinamica y 

cambiante como la de esta joven entidad. 
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Mapa 12.- Modificaci6n a la estructura politico-territorial de Quintana Roo en 1993 
con la incorporaci6n del octavo municipio. 

(Elaboraci6n propia). 
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Retomando los albores constitucionales del estado de Quintana Roo en 1975, es 

importante mencionar que Cancun como centra turfstico nacional e internacional 

ya habfa recorrido cierto trecho (aproximadamente 5 alios) y las inversiones 

estaban lIegando cada vez con mayor fuerza. Fue oportuna la creaci6n del estado 

de Quintana Roo como tambien 10 fue el establecimiento de un marco jurfdico que p 
definiera la divisi6n polftico-administrativa. En el caso de Senito Juarez como @:i.ll 

nuevo municipio asf como el de Cancun como nueva ciudad, fue fundamental la_l:::::fl _____ _ 



promulgacion del Bando Municipal de Benito Juarez para el periodo 1975-1978, 

aunque dado a conocer el 10 de enero de 1976 en el cual se establecieron las 

disposiciones que regularian en materia de gobernabilidad, organizacion e 

integracion municipal, poblacion, vecindad, servicios publicos, entre otros. Estaban 

sentadas ya las bases para el despegue de una actividad economica importante 

como 10 es el turismo, asi como las bases estructurales de la administracion 

publica y de la organizacion polftico-institucional con la que la nueva ciudad 

turistica iniciaria su recorrido hacia su consolidacion. 

3.4 SURGIMIENTO DE CANCUN COMO CENTRO INTEGRALMENTE PLANEADO. 

3.4.1 La "fantasia de banqueros" hecha realidad. 

El alio de inicio de Cancun es un aspecto incierto, como 10 ha sido el mismo 

proyecto que se ha quedado corto debido a la magnitud e impacto de este 

importante centro turistico. Para algunos Cancun surge desde finales de los 60 

cuando, en las oficinas del Banco de Mexico y del Fondo de Promocion de 

Infraestructura Turistica (INFRATUR), ya se vislumbraba la creacion de un gran 

emporio turistico. No obstante es preciso selialar que como poblacion pesquera 

Cancun ya existfa con una poblacion estimada en 100 personas en 1969. 

El Plan para desarrollar un proyecto turistico de gran envergadura comenzo 

a cobrar fuerza durante la administracion presidencial de Gustavo Diaz Ordaz 

cuando un grupo de banqueros delineo la posibilidad de desarrollar un proyecto 

atrevido para la epoca. Dicho plan parecfa no tener forma y se constituia, mas 

bien, en una utopia para la cual se eligio al territorio de Quintana Roo, uno de los 

mas alejados del centro del pais y con condiciones nulas en materia de 

infraestructura 10 que 10 hacfa el peor comunicado del pais. 

Algunos retos parecfan inalcanzables para el proyecto Cancun, por ejemplo, 

de donde saldria el media millon de personas que habria de colonizar la ciudad en 

10 que quedaba del siglo XX, y mas aun, como convencer a los pobladores para 

que lIegaran a dicho destino. Aunado a 10 anterior, habia un detalle que justificaba 

cualquier clase de escepticismo ha cia el proyecto Cancun: los auto res del plan 





Mexico y ante la imposibilidad 0 poca capacidad para lograrlo el gobierno 

mexicano adopt6 una polftica defensiva mediante la sustituci6n de importaciones. 

Como resultado de 10 anterior, el pafs estaba viviendo un escenario en el que 

existfa una industria sobreprotegida y dependiente, verdadera parc3sita de un 

mercado cautivo que debfa soportar, simultaneamente, los estragos combinados 

de los precios altos y la baja calidad. Ambos factores impedfan su participaci6n en 

los mercados internacionales, de modo que el viejo anhelo de captar divisas por 

este conducto se habfa esfumado (Martf, 1985, 12). 

Ante este escenario, 10 unico que quedaba por hacer era buscar nuevas 

alternativas para captar divisas raz6n por la cual se volte6 hacia una actividad que 

estaba cobrando importancia a partir de la posguerra: el turismo de masas. El 

mismo Fernandez Hurtado selial6: "no sabfamos mucho de turismo, pero 

tenfamos una idea clara de su potencialidad como generador de divisas". Sin 

embargo, era importante incorporar al grupo de trabajo a nuevos miembros que se 

encargaran de manera especifica de la direcci6n del proyecto para decidir que se 

Iba a hacer y, sobre todo, en d6nde se Iba a hacer. Dicha responsabilidad recay6 

en Antonio Enrfquez Savignac, otro banquero joven posgraduado en Harvard cuya 

experiencia como oficial de prestamos en el Banco Interamericano de Desarrollo, 

su paso fugaz por Wall Street y su papel de alto funcionario del Banco de Mexico 

en esa epoca, le conferfan la confianza necesaria de Fernandez Hurtado para 

recorrer por los principales centros turfsticos de Mexico y del mundo con el 

objetivo de desarrollar un diagn6stico de la importancia pero sobre todo, del 

impacto econ6mico del turismo masivo en las cuentas nacionales. 

En 1967 y despues de 18 meses de viajes por el mundo, Enrfquez Savignac 

tuvo en sus manos los resultados de la encomienda los cuales someti6 a los altos 

funcionarios del Banco de Mexico quienes quedaron sorprendidos de sus 

conclusiones: A nivel internacional la actividad turfstica crecia mas 

aceleradamente que las exportaciones por 10 que regiones como Hawai, el 

Mediterraneo, las islas del Pacifico, el lejano Oriente y el Caribe, estaban teniendo 

un renombre y una demanda creciente de sus recursos turfsticos. A diferencia del 

turismo en Mexico donde entre 1961 y 1967 el turismo habfa crecido solo el 12% 



10 cual era muy bajo comparado con el 24 % del lejano Oriente y el 46% de las 

islas del Pacffico, por citar ejemplos, aunado a la falta de capacidades en materia 

publica debido a que no existfa un organismo rector de la actividad turistica, mas 

bien habian dos organismos: el Departamento de Turismo y el Consejo Nacional 

de Turismo. 

Respecto a la definicion de cuales serian las zonas en las que se 

desarrollarian los proyectos turisticos que impulsarian la captacion de divisas, esta 

responsabilidad recayo tambien en Enriquez Savignac, pero con la constante 

participacion de otros funcionarios del Banco de Mexico, como el propio 

Fernandez Hurtado, y de algunos empresarios en materia turistica como el 

espaliol Juan March. Para la eleccion de los lugares sobe los cuales se tomaria la 

decision final era importante considerar la importancia de vincular a los nuevos 

destinos con las zonas marginadas del pais, buscando con ello distensionar los 

conflictos sociales derivados del proceso de migracion campo ciudad iniciado en 

los alios cincuenta del siglo pasado. Con base en ello el equipo de trabajo centra 

sus esfuerzos en cinco areas clave (Marti, 1985, 17): 

- Peninsula de Baja California, especialmente en la porcion sur, que con una 

debil economia y una escasa poblacion habia si do motivo de preocupacion 

para varias administraciones federales. 

- Costa de Jalisco-Colima, en la porcion que va de Manzanillo a Chamela, que 

podria funcionar como valvula de escape a la zona serrana de occidente. 

- Costa de Michoacan-Guerrero, de Acapulco para arriba, aliviando la 

congestion sobre el puerto y abriendo nuevas alternativas a la ciudad. 

- Costa de Oaxaca-Chiapas, una de las zonas agricolas mas empobrecidas del 

pais. 

- Peninsula de Yucatan y, es especial, la zona del Caribe, en donde la 

presencia mexicana brillaba por su ausencia. 

Durante los alios de 1967 y 1968 se realizaron los analisis en dichas regiones 

donde se tomaron en consideracion aspectos como dias de sol al alio, vientos 





Enriquez Savignac invito a Fernandez Hurtado conocer el nuevo paraiso y sus 

calculos fueron acertados: el banquero tradicional se prendio de amor a la primera. 

Los estudios de factibilidad estaban bien elaborados, las calificaciones para cada 

rubro era satisfactoria y el lugar era excelente. Fernandez Hurtado expreso; "la 

gran cantidad de playa utilizable me impresiono, porque era 10 que necesitabamos 

para justificar la cuantiosa inversion que requiere un aeropuerto internacional. 

Pero 10 que realmente me sedujo fue el lugar donde desembarcamos, la caleta 

natural de Punta Cancun. Era el mismisimo paraiso". 

La decision estaba tomada por parte de los banqueros, Cancun seria el 

nuevo proyecto turistico a partir del cual dicha industria creceria en gran mediad 

en nuestro pais. El unico inconveniente era el de convencer al presidente de la 

Republica por 10 que Antonio Ortiz Mena convencio primero a Javier Rojo Gomez, 

gobernador del Territorio de Quintana Roo, quien aprobo el proyecto y asi, a 

principios de 1969, el presidente Diaz Ordaz dio luz verde al asunto: Cancun 

estaba por nacer. 

No obstante, un alio antes de la aprobacion presidencial al proyecto Cancun 

y en el marco de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), en abril de 1968, el Secretario de Hacienda y Cn§dito Publico de 

Mexico propuso al presidente del BID la posibilidad de participar en el 

financiamiento de un programa de obras que coadyuvara al desarrollo del turismo 

en el pais; esta propuesta siguio en la mesa de discusion tanto al interior del pais 

asi con las mismas autoridades del BID durante 1969 hasta que en agosto de este 

alio el gobierno Federal, por intermediacion del Banco de Mexico, expreso de 

manera oficial la intencion de someter a la consideracion del BID una propuesta 

para financiar un desarrollo turistico en la costa del Caribe mexicano, en el 

territorio de Quintana Roo, de manera particular en la isla de Cancun; 10 anterior 

en el marco del Plan Integral de Desarrollo Turfstico formulado en 1968 el cual se 

constituyo en un instrumento de polftica publica del gobierno Federal para, entre 

otros aspectos, mejorar y diversificar los centros de atraccion turistica nacionales 

de la epoca, crear nuevos centros que permitieran atraer hacia Mexico al mayor p 
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turistica. La ciudad estaria localizada en la zona continental y a unos seis 

kilometros de la Isla Cancun, tendria una poblacion estimada en 4,000 

habitantes. 

- Aeropuerto Internacional. Se construiria un aeropuerto internacional situado 

en el area continental a 17 kilometros de la Punta Cancun. 

Como se puede ver, en el caso de la ciudad de servicios se hablaba de un centro 

urbana para los empleados de la zona turistica sin contemplar por 10 menos al 

sector obrero de la construccion. Esto es un reflejo que desde su concepcion el 

proyecto presentaba ya serias omisiones que resultarian posteriormente en 

problemas sociales en su zona urbana. 

No obstante que el grueso del financiamiento continuaba en negociaciones, 

es una realidad que la maquinaria para el inicio de los trabajos comenzo a lIegar a 

principios de 1970 por 10 que marzo de ese mismo alio IINFRATUR dio inicio a la 

construccion de varias obras preliminares para permitir el acceso a la isla de 

Cancun con la intencion de concluir los estudios de detalle de los diversos 

componentes del proyecto propuesto asi como dar inicio a los trabajos 

preparatorios para lIevar a cabo las acciones programadas. Respecto a los 

trabajos preparatorios, estos se lIevaron a cabo a traves del proceso de 

adjudicacion directa es decir, sin licitacion, a partir de un contrato celebrado entre 

INFRATUR y el Consorcio Caribe. Las primeras obras desarrolladas tuvieron un 

costo de 1.4 millones de dolares y consistieron en camino de acceso desde Puerto 

Juarez a Cancun; terracerias, proteccion y puente provisional; movimiento de 

tierra; desmonte y despalme de calles; introduccion de agua potable; campamento 

provisional para trabajadores e ingenieros el cual incluia 15 casas. Poco tiempo 

despues se inicio la construccion de calles; el acondicionamiento de la zona 

turistica, la ciudad de servicios asi como la zona comercial y cfvica; y la 

introduccion de energia electrica cuyo proyecto principal consistfa en la 

construccion y operacion de la linea de transmision de Tizimin a Puerto Juarez. 



Por otro lado, para la Iiberaci6n de los primeros recursos del BID, INFRATUR debfa 

demostrar que contaba con la posesi6n y el dominio de todos los terrenos 

relacionados con el proyecto por 10 que el informe respectiv~ decfa 10 siguiente: 

... se tiene el control del 100% de los terrenos de la isla Cancun, en donde se 

ejecutan3n las obras contempladas en el proyecto. Dichos terrenos fueron 

adquiridos 0 estan siendo adquiridos sobre la base de tasaciones realizadas para la 

Comisi6n Nacional Bancaria por peritos evaluadores. Dichas tasaciones 

ascendieron al equivalente de 960 mil d6lares. Por otra parte, debe seiialarse que 

INFRATuR se encuentra negociando la compra de terrenos adicionales en la zona 

continental y gestionando el traspaso de los terrenos que son propiedad del 

Gobierno Federal, que se consideren necesarios para el desarrollo integral del 

centr~ turistico (INFRATuR, 1970, 66). 

Aunque el suelio y los cimientos virtuales de Cancun por parte de banqueros 

como Fernandez Hurtado, Enrfquez Savignac, Ortiz Mena, entre otros, habfa 

iniciado a principios de los alios sesenta del siglo XX, los cimientos ffsicos de 

Cancun iniciaron en 1970, y cobraron mayor vigor a partir de 1972 con el inicio de 

la construcci6n del aeropuerto internacional -cuyo primer vuelo comercial fue en 

1973-, con la apertura del primer banco de la naciente ciudad, con el inicio del 

trazado y construcci6n de las primeras supermanzanas y de la principal avenida 

(Tulum), y con la lIegada de cientos de trabajadores de la construcci6n y decenas 

de profesionistas que se encargarfan de desarrollar tanto la zona turfstica como la 

zona urbana. 

Sin embargo, para mucha de la gente relacionada con el tema de Cancun, el 

surgimiento formal de este importante polo turfstico se da en 1974 con la creaci6n 

del estado de Quintana Roo, con la inauguraci6n del primer hotel en la zona 

turfstica, con la construcci6n del parque Miguel Hidalgo -mejor conocido como de 

Las Palapas-, y con la creaci6n del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(FONATUR), fideicomiso de Nacional Financiera, mediante la fusi6n del Fondo de 





metodologico general; los pan3metros macroeconomicos donde se debe 

desenvolver el turismo; los lineamientos de polltica sectorial y, las metas que la 

inversion publica debe alcanzar en ese sector. En ese sentido, el Plan Nacional de 

Turismo referia a la estrategia de desarrollo nacional, en la que se le reconocfa al 

turismo su capacidad para contribuir significativamente a los grandes objetivos 

nacionales de la epoca: reafirmar y fortalecer la independencia de Mexico, en 10 

economico, en 10 politico y en 10 cultural; proveer a la poblacion de empleo y 

minimos de bienestar, con prioridad en la alimentacion, la educacion, la salud y la 

vivienda; promover un crecimiento economico alto, sostenido y eficiente; mejorar 

la distribucion del ingreso entre las personas, los factores productivos y las 

regiones geogrMicas (FONATUR, 1982,13). 

En cuanto a sus objetivos, el Plan Nacional de Turismo buscaba, entre otros, 

contribuir al crecimiento del producto nacional y al equilibrio de la balanza de 

pahos; generar oportunidades de inversion para el sector privado; crear empleos; 

alcanzar la autodeterminacion y la comercializacion de la oferta turistica nacional 

en el exterior; lograr la autonomia tecnologica en los servicios turisticos, etc. 

Es fundamental selialar que la Planeacion Regional del Desarrollo Tu ristico , 

se ubicaba en el contexto de la estrategia diseliada para el Plan Nacional de 

Turismo buscando primordialmente la explotacion integrada de las areas de 

concentracion de atractivos, con el objetivo de racionalizar la distribucion en el 

territorio nacional de las actividades economicas y de la poblacion, localizandolas 

en las zonas turisticas del pais con mayor potencial. Dicho planteamiento cera 

coincidente con el primer objetivo a largo plazo Plan Nacional de Desarrollo 

Urbano. 

Con base en 10 anterior, se determinaron cuatro subsistemas prioritarios para 

la peninsula de Yucatan (zona Caribe-Maya) los cuales ordenan la actividad en el 

espacio turistico de esta importante region cultural del pais: la region maya. La 

subdivision quedo de la siguiente manera: Quintana Roo norte; Quintana Roo sur; 

Yucatan, que comprendia la mayor parte de dicho estado y; Campeche, que 

abarcaba la parte oeste de dicha entidad (mapa 12). p 
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Mapa 13.- Propuesta de regionalizacion de la Zona 
Maya-Caribe. 

(FONATUR,1982). 

En la figura 14 se presenta una breve descripci6n de los alcances que tenia cada 

uno de los subsistemas planteados, para el estado de Quintana Roo, par el Plan 

Nacional de Turismo partiendo, basicamente, de un analisis detallado de las 

posibilidades y analisis de integraci6n: 



Subsistema 
Quintana Roo 

Subsistema 
Quintana Roo Norte 

1 
Principal centro turfstico del subsistema y la 

C ' zona. Funciona conjuntamente con algunas 
ancun otras unidades del mismo subsistema, 

especialmente con Tulum y Xel-Ha. 

1 
Segundo centro turfstico del subsistema y de la 

C I peninsula, con un funcionamiento 
ozume completamente aut6nomo con una riqueza 

importante en sus atractivos. 

1 
Es comercializada directamente desde Cancun 

I I M . Y ocupa el tercer lugar del subsistema y cuarto 
sa uJeres de la peninsula por sus grandes atractivos 

naturales. 

1 
En combinaci6n con Xel-Ha, ocupa el quinto 

T I lugar del subsistema y noveno de la zona. Se 
u um comercializa a partir de Cancun y depende de 

este. 

1 
Ocupa el sexto lugar del subsistema y onceavo 

Coba de la zona. Es una de las mas importantes 
zonas arqueol6gicas de la zona Maya. 

Subsistema { 
Quintana Roo Sur 

'------------' 

Unidad de gran importancia con lugares como Boca Paila, 
Vigia Chico, los cuales tienen playas de alto valor en 
cuanto a su calidad y capacidad de atracci6n. Se trata de 
una parte de la costa del Caribe que se inicia en Tulum y 
baja hasta Punta Alien y Vigia Chico. Este grupo de 
playas posee estado potencial. 

Figura 14.- Subsislema lurfslico de Quinlana Roo a finales 
de los anos 70 y principios de los 80. 

(Fuenle FONATUR, 1982). 

Actualmente este esquema ha variado y, aunque Cancun sigue siendo el principal 

polo regional en materia turfstica y Cozumel e Isla Mujeres no han perdido su lugar 

como destinos insulares con caracterfsticas muy especfficas en cuanto a su oferta, 

la zona norte ha presentado un crecimiento expansivo desde Cancun ha cia Tulum 

con destinos intermedios como Playa del Carmen, Xcaret, Paamul, X-puha, Puerto 

Aventuras, Playa Aventuras, Xcacel, Chemuyil, Xel-ha, entre otros sitios, dando 

origen a 10 que en su momento se denomino corredor turfstico Cancun-Tulum, hoy 

dfa Cancun es un destino independiente quedando todos los sitios entre Playa del 

Carmen y Tulum integrados en 10 que ha denominado como Riviera Maya. 

Retomando el aspecto de la planeacion de Cancun como destino turfstico, es 

importante reconocer que FONATUR juga un papel estrategico en el exito 

economico de dicho destino. Basta selialar que FONATUR ha sido uno de los 

fideicomisos importantes que en forma directa 0 indirecta ha impulsado la [j\0 

actividad turfstica en Mexico. Se trata, pues, de un Fondo de Fomento y © 

redescuento de creditos a la oferta turfstica, cuya funcion ha sido la de financiar a_© _____ _ 



la hoteleria y el desarrollo de infraestructura con objeto de ampliar la oferta de 

espacio buscando con ello el desarrollo del sector turistico de manera que dicho 

sector encuentra en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo un mecanismo de 

financiamiento y apoyo a la infraestructura que ha permitido combinar recursos 

presupuestales y bancarios, de origen local y externo, para adecuar el 

financiamiento en forma flexible, alas necesidades de monto, plazo y tasa de 

inten§s de los diversos proyectos turisticos nacionales donde ha incidido. 

Otra de sus funciones primordiales ha sido la de crear Desarrollos Turfsticos 

Integrales como los polos turisticos de Cancun, en el estado de Quintana Roo; e 

Ixtapa en el estado de Guerrero; San Jose del Cabo y Loreto-Nopolo en Baja 

California sur y Puerto Escondido en el estado de Oaxaca (FONATUR, 1982, 16); Y 

mas recientemente, Huatulco, la Escalera Nautica y, a futuro, muy probablemente 

la Costa Maya. Es importante atender 10 anterior no en cuanto a los destinos 

selialados, si no en la concepcion de los mismos como "Desarrollo Turisticos 

Integrales" 0 como se la ha denominado con mas constancia: Centros 

Integralmente Planeados. 

Por otro lado, FONATUR, como apoyo a la actividad turistica se ha 

caracterizado como un organismo que adquiere, urbaniza, fracciona, vende, 

administra y arrenda bienes inmuebles; de igual forma tiene la atribucion de 

otorgar garantias sobre prestamos concedidos por instituciones de credito a 

personas ffsicas y morales; invierte en fideicomisos turisticos; esta facultado para 

descontar alas instituciones de credito los tftulos de credito otorgados alas 

actividades turisticas; ha concedido prestamos, entre otras funciones, buscando 

que mediante todas las atribuciones selialadas se apoyara a la polftica de 

desconcentracion y fomento regional que buscaba en los alios setenta y ochenta 

equilibrar el desarrollo urbana del pais. 

En ese sentido es muy importante no perder de vista que aun cuando 

Cancun surge como un proyecto turistico de alcance regional y como iman a la 

inversion nacional y extranjera buscando equilibrar la balanza de pagos e 

incrementar la captacion de divisas, una de las razones centrales del proyecto 

Cancun era tambien el de crear una ciudad que, a partir de su inminente exito 



econ6mico, se constituyera en una pequelia valvula de escape para las ciudades 

que ya mostraban una alta densidad 0 concentraci6n poblacional y marginaci6n en 

su periferia. Esa fue tal vez una de las razones por las que Javier Rojo G6mez, en 

su etapa de gobernador del territorio de Quintana Roo a finales de los alios 

sesenta del siglo pasado, apoy6 el proyecto de los banqueros; la (mica manera de 

que el territorio de Quintana Roo pudiese aspirar a alcanzar la categoria de estado 

de la Federaci6n y dejar de ser un area geogrMica de castigo, era la de impulsar 

un proyecto colonizador. Cancun fue una ventana oportuna para ello, tan es asi 

que debido al incremento poblacional en la entidad, debido sobre todo al proyecto 

turistico Cancun, en octubre de 1974 Quintana Roo alcanza la categoria de 

Entidad Federativa. 

Pero, LQue son los Desarrollos Turisticos Integrales 0 los Centros 

Integralmente Planificados? 

Para responder a esta pregunta es importante selialar que la actividad 

turistica comenz6 a tener un auge en Mexico en los alios cincuenta, 

coincidentemente con el proceso de desruralizaci6n y urbanizaci6n social en el 

pais. El turismo comenz6 a tener un impacto positiv~ en la economia debido a su 

incidencia directa en la balanza de pagos, en el PIB nacional y en el nivel de 

empleo. A raiz de ello, el gobierno Federal elabor6 en 1968 un Plan Integral de 

Desarrollo Turistico, cuyos objetivos fundamentales se concretaron en los 

aspectos siguientes: 

- Ampliar y mejorar la infraestructura de los centros turisticos en operaci6n en 

esos alios. 

- Promover y realizar obras de infraestructura en nuevos centros turisticos con 

el prop6sito, entre otros, de obtener mayor ingreso de divisas al pais, que 

permitieran compensar en el corto y mediano plazos, los desequilibrios en la 

balanza en cuenta corriente. 

Posteriormente, en 1969, se crea INFRATUR y con ello una serie de objetivos en 

materia de fomento y financiamiento al turismo que orientaron el surgimiento de 



los Desarrollos Turisticos Integrales. Los objetivos fundamentales de INFRATUR 

eran: 

- La promocion y realizacion de obras de infraestructura turistica 

complementarias de otras inversiones del gobierno Federal. 

- Fomento de la inversion privada como complemento de las inversiones en 

infraestructura de turismo. 

- La adquisicion, urbanizacion, fraccionamiento, venta y arrendamiento de 

bienes inmuebles. 

- La colaboracion con dependencias del Gobierno Federal, de los Gobiernos 

de los estados y municipios para fomento de la actividad turistica general. 

Bajo estos argumentos, el Gobierno Federal, a traves de INFRATUR, Nacional 

Financiera y el Banco de Mexico impulsaron, como ya se selialo, una estrategia 

contenida en el Programa Integral de Centros Turisticos siendo Cancun la punta 

de lanza de dicha iniciativa. Obviamente el desarrollo de los centros turisticos 

integrales no solo buscaban generar beneficios hacia el interior; mas bien la 

estrategia, para ser realmente integral deberia de buscar el desarrollo local al 

mismo tiempo que el desarrollo regional, es decir, tener efectos positiv~s fuera del 

area geografica de incidencia directa en materia de construccion de infraestructura 

y de oferta de espacios naturales. En ese sentido, el desarrollo de Cancun 

represento, para el Gobierno mexicano, la posibilidad de lograr tres objetivos 

esenciales: 

- Fomento de nuevas fuentes de trabajo, aprovechando que la zona de 

Cancun tiene un alto potencial turistico y que la Peninsula de Yucatan cuenta 

con una importante poblacion rural 0 semi-rural de bajos ingresos, con 

limitadas alternativas viables para el desarrollo de otras actividades 

economicas proveedoras de empleo. 

- Impulso del desarrollo regional a traves de la diversificacion de las 

actividades agricolas, industriales, artesanales y comerciales. 







SUBPROYECTO METAS 
Subproyecto 
Transportes 

Subproyecto 
Ingenierfa 
Sanitaria 

Subproyecto 
Electrificaci6n 

Subproyecto 
Telefonos 
Subproyecto 
Urbanizaci6n 

Otros 

de Comprenderfa la construcci6n de: 
- Un aeropuerto internacional localizado aproximadamente a 

17 kms. del empalme de las carreteras Puerto Juarez-Tulum 
y Puerto Juarez-Merida. 

- Un puente de aproximadamente 80 mts. De longitud para 
unir la isla con la zona continental. 

- Ampliaci6n y mejoramiento del muelle de Puerto Juarez. 
- Dragado y relleno. 
- Adquisici6n de un aliscafo para el servicio de pasajeros. 

de Incluirfa la construcci6n de: 
- Un sistema de agua potable disenado para atender las 

necesidades de una poblaci6n, en el periodo de maduraci6n 
del proyecto, de 40 000 personas. 

- Sistema de alcantarillado sanitario con tratamiento completo 
para igual poblaci6n. 

- Erradicaci6n de la flora y fauna nocivas., asf como el control 
de plagas de insectos, la recolecci6n y disposici6n de 
desechos s61idos en Cancun y el saneamiento ambiental de 
Isla M uieres. 

de Construcci6n de una Ifnea de transmisi6n de 150 kms. De 
longitud, las subestaciones y estaciones terminales de los 
puntos de origen y terminaci6n de la Ifnea de transmisi6n y las 
redes aereas y subterraneas de distribuci6n que permitieran 
efectuar unas 5000 conexiones domiciliarias y alumbrado 
publico 

de Instalaci6n de una central telef6nica con capacidad final de 
1000 Ifneas con conexiones de larga distancia. 

de Incluirfa: 
- Construcci6n de calles y avenidas. 
- Trabajos de urbanizaci6n incluyendo la construcci6n y 

pavimentaci6n de calles perimetrales e interiores. 
- Acondicionamiento de la zona turfstica que incluye, 

pavimentaci6n de ca lies, habilitaci6n de plazas, jardines y 
parques. 

- Acondicionamiento de la zona comercial turfstica que 
comprenderfa la construcci6n de un Centro de convenciones 
y los servicios conexos. 

- Construcci6n de un campo de golf de 18 hoyos con su 
correspondiente casa-club. 

- Trabajos de restauraci6n arqueol6gica de las ruinas de 
orirlen maya de Tulum y de la zona. 

Tabla 20.- Subproyectos Inlclales del Proyecto Cancun. 
(Fuente: FONATUR). 

Para la realizaci6n de los trabajos iniciales, era importante definir, antes que nada, 

la posesi6n de los terre nos donde se desarrollarfan las obras. Asf, la adquisici6n 

de los terrenos para el Desarrollo Turfstico Integral, se fundament6 en un estudio 

de tenencia de la tierra y, posteriormente en la negociaci6n entre el organismo 

nacional ejecutor y los propietarios, sobre la base de tasaciones realizadas para la 



Comision Nacional Bancaria por peritos evaluadores. De manera complementaria, 

el Gobierno Federal realizo el traspaso de terrenos de su propiedad con 10 cual, en 

suma, INFRATUR, -posteriormente FONATUR-, se posesionaron de 

aproximadamente 12,700 hectareas las cuales se constituyeron en patrimonio 

federal para el desarrollo del megaproyecto Cancun 32 La conformacion de dicha 

posesion estuvo de la siguiente manera: 53.2% correspondian al sistema lagunar 

y areas de conservacion; el otro 46.8% se distribuyo entre las zonas turistica y 

urbana. 

En cuanto al Desarrollo Turistico Integral de Cancun, este se dividio, para 

cuestiones de uso de suelo, en tres grandes areas: zona turistica, zona urbana y 

zona de conservacion. 

Desarrollo 
Turistico 

Integral de 
Cancun 

Zona 
Urbana 

29.1% 

·24.6% de la eiudad de 
Caneun (3,131 has.) 

·4.5% de Puerto Juarez 
(568 has.) 

·38.0% Area lacustre 
(9,828 has.) 

-15.2% Area de tierra 
firme (1,919 has.) 

Figura 16.- Distribuci6n espacial del Desarrolio Turfstico Integral de Cancun 
(Elaboraci6n propia con base en PM-FoNATUR) 

Por otro lado, el financiamiento del proyecto Cancun recaeria, principalmente, en 

la Federacion y en el financiamiento proveniente de organismos internacionales de 

32 Las 12,700 has. donde se asienta el proyecto Cancun, colindan al norte con el ejido Isla M ujeres [j\0 
y con terre nos nacionales que son propiedad del Gobierno Federal; hacia el sur y poniente, con el § 
ejido Alfredo V. Bonfil y, hacia el oriente con el Mar Caribe, siendo Punta Cancun la saliente que l::::::fl 
configura con la parte continental y que da forrna a la Bahfa de Mujeres. _______ _ 



cn§dito. En ese sentido, del total de inversi6n requerida, segun la propia 

evaluaci6n financiera del proyecto, el 22.05% correspondi6 ejercerse a traves de 

los presupuestos de las secretarias de Obras Publicas; Recursos Hidraulicos; y, 

comunicaciones y Transportes; ademas de organismos como Aeropuertos y 

Servicios auxiliares (ASA) y la Comisi6n Federal de Electricidad. A traves de 

INFRATUR se invirtieron en proyectos y construcciones, el 32.30%; el restante 

45.65% de la inversi6n total se financi6 mediante un prestamo solicitado al Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

Por 10 que respecta a su aspecto conceptual, el Proyecto de Desarrollo 

Integral de Cancun, se bas6 en la construcci6n de un conjunto urbana turistico, 

cuidando que los grados de densificaci6n no deterioraran la imagen turistica 

preconcebida y diseliada para destacar las cualidades del lugar, por el contrario, 

se buscaba lograr un conjunto arm6nico claramente diferenciado por 

caracteristicas propias de 10 que es una ciudad y una zona turistica. En ese 

sentido, la configuraci6n, distribuci6n de usos del suelo, traza vial y densidad de 

construcci6n y de habitantes, tanto para la zona urbana como para la zona 

turistica, conforman una estructura ffsico-espacial arm6nica e integrada al entomo 

natural. 

Dicha concepci6n a partir del desarrollo de la zona urbana en la parte 

continental y de la zona turistica en la isla de Cancun, se integra por una 

importante zona de conservaci6n ecol6gica, sobre todo 10 referente al espacio 

ocupado por el sistema laguna y su zona de manglares. 

Respecto a los alcances del Proyecto Maestro, estos se pueden traducir en los 

siguientes aspectos: 

La realizaci6n de la infraestructura necesaria para desarrollar la oferta de 

hospedaje en condiciones que propicien el amplio aprovechamiento del 

lugar, sin alterar las condiciones del ambiente. 

- Establecer un nucleo de poblaci6n que aparte de ser considerado como 

ciudad de servicios de apoyo, sea el centro de concentraci6n de diversas 

actividades de tipo turistico. 



Lograr que el conjunto urbano-turistico, ademas de cumplir con las metas de 

desarrollo regional, captaci6n de divisas y generaci6n de empleo, sea un sitio 

que, desde el punto de vista de diselio urbano, garantice que el hombre 

pueda vivir en un ambiente agradable sin perder la comunicaci6n, la 

convivencia y la escala humana. 

Aunado a los puntos anteriores, fue importante tomar en cuenta algunas bases de 

diselio para normar el caracter y la fisonomia del proyecto. Dichas bases se 

referian basicamente a tres elementos: estructura urbana, relativa a la integraci6n 

e interrelaci6n de las partes que conformaban el proyecto; funci6n, relativa a la 

distribuci6n y zonificaci6n del uso del suelo; y, forma urbana, 10 cual tiene que ver 

con la imagen visual y la morfologia arquitect6nica del gran conjunto. 

.§ 
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Figura 17.- Criteria Conceptual del Proyecto Cancun. 
(FONATUR,1982). 
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Respecto a los usos del suelo, podemos resumir en el cuadro siguiente los 

principales aspectos a considerar dentro del Plan Maestro: 

Zona 
Turistica 

• Alojamiento 
• Equipamiento 

Turistico 
• Vialidad 
• Espacios de 

conservaci6n 
• Comunicaciones y 

Transportes 

Zona 
Urbana 

• Habitacional 
• Equipamiento 

Turistico 
• Equipamiento 

Urbane 
• Espacios Abiertos 
• Industria 
• Vialidad 
• Reserva 

USOS DEL SUELO PLAN MAESTRO CANCON 

Figura 18.- Criterios de Uso del Suelo del Plan Maestro Cancun. 
(Elaboraci6n propia con base en PM-FoNATUR). 

AREA TOTAL 
ZONA SECTOR 

Hectareas % 

TURisTICA 
Cancun 2190.00 17.20 

Puerto Juarez 63.00 0.50 

Ciudad Cancun 3131.00 24.60 
URBANA 

Puerto Juarez 568.00 4.50 

Cancun Turistico 1226.00 9.70 

CONSERVACION 
Tierra Cancun Urbane 174.00 1.40 

Puerto Juarez Urbane 519.00 4.10 

Agua Laguna 4829.00 38.00 

TOTAL 12700.00 100.00 
., 

Tabla 21.- Dlstnbuclon espaclal por zona para el desarrollo Inlclal de Cancun. 
(Elaboraci6n propia con base en PM-FoNATUR). 



Por otro lado, el Plan Maestro contempl6 inicialmente el Desarrollo Integral de 

Cancun en tres grandes eta pas de manera que el avance fuese gradual 

comenzando por parte de norte de la isla la cual esta mas pr6xima a la ciudad. 

eTt: Pt: S li)e li)est: 11110110 
Plt: i>4 IW: eSTI10 Ct: i>4C Ui>4 

BAHiA DE MUJERES 

i 
SIlOUNDA IITA P .. 

Figura 19.- Etapas de desarrollo del Proyecto Cancun. 
(Elaboraci6n propia con base en PM-FoNATUR). 

La primera etapa estaria conformada por una superficie aproximada de 228 

hectareas de las cuales 38% corresponden a lotes hoteleros; 4% a villas y 

condominios; 6% a lotes residenciales; 21 % al campo de golf; 20% a vialidad y 



11 % a comercios, club nautico y playas recreativas, areas verdes y servicios. La 

zona que abarca la primera etapa posee una extensi6n de playas de 

aproximadamente 10 kil6metros y se dividi6 en 4 secciones (A, B, C. Y D). La zona 

D es la mas cercana a la zona urbana la cual se fue desarrollando de manera 

paralela a esta primera etapa de la zona turistica. La primera etapa de la zona 

urbana se desarroll6 a 10 largo de la avenida Tulum y del cruce de la misma con la 

carretera Puerto Juarez-Merida, siendo esta zona el centro cfvico-comercial y 

cultural de Cancun. Posteriormente el crecimiento de la ciudad se extendi6 hacia 

el oriente y poniente de dicha avenida y a 10 largo de la carretera mencionada. 

Estas zonas se desarrollaron para uso habitacional con mezcla de usos mixtos de 

tipo comercial y equipamiento urbano. 

La segunda etapa de la zona turistica esta comprendida desde los linderos 

de la secci6n a de la primera etapa, hasta la caleta de Punta Nizuc con una 

superficie aproximada de 292 hs. de las cuales el 45% corresponderian a lotes 

hoteleros; 7% a vialidad; 0.8% a comercio; 4% a recreaci6n; 6.8% a zona de 

palmar; 3.8% a zona arqueol6gica; 30% reserva turistica; y, 2.6% a servicios y 

primeros auxilios. En esta zona se podrian desarrollar hasta 15,700 cuartos de 

hotel, villas y condominios. 

Respecto a la segunda etapa de la zona urbana, esta se constituy6 por la 

urbanizaci6n de seis supermanzanas ubicadas al poniente de la ciudad, asi como 

la prolongaci6n de la avenida Tulum en un tramo de 800 mts. y ocho carriles de 

circulaci6n, la construcci6n de numerosos entronques viales y el libramiento 

temporal de la ciudad con una longitud de 3.2 kms. Despues de esta etapa vino el 

gran problema de deterioro del proyecto urbana original y que mas adelante se 

abordara. 

En cuanto a la tercera etapa de la zona turistica, esta realmente se enfoc6 

ha cia la conservaci6n de zonas naturales, aunque se construy6 la ampliaci6n del 

boulevard Kukulkan para conectar la zona hotelera con el aeropuerto 

internacional. Dentro de esta etapa, pero fuera del complejo turistico (zona 

hotelera) y mas ha cia la zona de la avenida Bonampak y Puerto Juarez, se esta [j\0 
p 
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desarrollando el proyecto de Puerto Cancun y de San Buenaventura 10 cual 

aparecfa en la tercera etapa como zona de marina de Cancun. 

3.4.3 El modelo urbana de Cancun: Del "plato roto" alas regiones 

marginales. 

El surgimiento del proyecto Cancun vino acompaliado de nombres y personajes 

claves para el desarrollo del proyecto asf como para la vida polftica de la naciente 

ciudad: Ernesto Fernandez Hurtado, Rodrigo G6mez, Carlos Nader, Antonio 

Enrfquez Savignac, Javier Sol6rzano, Wenceslao Salas, Alfonso Alarc6n y Rafael 

Lara, entre otros. Para la vida polftica de Cancun destacan estos dos ultimos y que 

hoy poseen tres afinidades: ambos fueron visionarios pioneros de Cancun, 

representaban en sus inicios los intereses de FONATUR y fueron presidentes 

municipales. En el ca so de Alfonso Alarc6n destaca el hecho de que el era el 

responsable ante FONATUR del desarrollo de la zona urbana que surge bajo un 

esquema novedoso denominado por diversos autores como modelo del Plato 

Roto, concepto en el cual las areas urbanas se van repartiendo en bloques 

independientes, cada uno con su propio equipamiento: escuelas, comercios, 

servicios, areas verdes. Tal traza prescinde de la tradicional cuadrfcula regular, 

sustituyendola por avenidas perimetrales en donde desembocan los retornos, 

concebidos para desalentar la circulaci6n de vehfculos a altas velocidades. Tales 

bloques, conocidos como supermanzanas, cuentan con numerosas zonas 

exclusivamente peatonales, que facilitan el funcionamiento de programas de 

protecci6n ambiental (Ma rtf, 1985, 28). 

Una percepci6n parecida a la de Martf, la hace Medina (1985) al establecer 

10 siguiente: " ... casi hacia el centro de la zona urbana la planificaci6n se hizo 

conforme al esquema de 10 que los arquitectos lIaman el Plato Roto, fragmentos 0 

partes que convergen al epicentro de 10 que result6 un exagono dentro del cual se 

aloja el area destinada a casas habitaci6n de ingresos medios, bordeada por 

avenidas comerciales y/o turfsticas como Palenque, Chichen Itza, Uxmal, [j\0 
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Yaxchilan y Coba que son aristas del exagono. Sus seis segmentos limitan con las 

calles Tan Kah, Xel-Ha y Sunyaxchen". 

El modelo de urbanizaci6n del Plato Roto bien pudiera ser el hfbrido entre 

dos modelos: el de la distribuci6n de Radbum y el de la configuraci6n Rectilfnea. 

En el primero la base conceptual recae en una configuraci6n del espacio urbana a 

partir bloques residenciales denominados supermanzanas en el cual las viviendas 

se alinean alrededor de zonas verdes reservadas para el uso exclusivo de los 

peatones; en el segundo las viviendas se agrupan alrededor de retornos con el fin 

de dejar un espacio abierto central propiciando al mismo tiempo que dichos 

retornos cumplan con una doble funci6n: por una parte propiciar que el transito 

que circule sea fundamentalmente el de los residentes, de sus amigos y de los 

vehfculos de servicio, 10 que permite que los peatones se puedan desplazar con 

seguridad y que existan zonas quietas ademas de prom over la interacci6n social 

de los residentes. 

En ese sentido, el Plan Maestro de Desarrollo Integral de Cancun establece, 

en cuanto a 10 que propone conceptualmente como vialidades, 10 siguiente: 

Referente a la vialidad, se puede decir que el concepto es innovador, hasta cierto 

punto, ya que pone en practica el sistema de vialidad jerarquizada de acuerdo a la 

distribuci6n de usos del suelo y que se manifiesta por vias primarias que forman una 

red orientada a puntos cardinales, vias perimetrales y supermanzanas para distribuir 

el trMico hacia las zonas habitacionales, vias secundarias de tipo local en forma de 

retornos, cerradas y rinconadas que permiten privacidad para los habitantes y evitan 

el transito de vehiculos comerciales (FONATUR, 1982, 70). 

Independientemente de ello, el modelo del Plato Roto consider6 todo menos la 

diversidad cultural, laboral y de condici6n socioecon6mica de las personas que 

comenzaron a lIegar a Cancun, de manera especffica a la zona urbana de 

FONATUR. El modelo buscaba que los habitantes de cada supermanzana tuvieran 

practicamente todo en su espacio. Consideraba que las casas estuvieran en la 

parte interna de la supermanzana y en su parte externa se pudiera ir conformando 

un area de comercios y de abasto para que los vecinos tuvieran la facilidad de ------



abastecimiento basico. En la parte interna habrfa tambien areas verdes y centros 

educativos. Finalmente el modelo sobrevivi6 pero perdi6 su cometido de integrar y 

de respetar su raz6n de ser ya que comenzaron a aparecer pequelias tiendas de 

abarrotes 0 de otro tipo de comercio menor en la parte interna de las 

supermanzanas rompiendo con la intenci6n de lograr un espacio integral 

ordenado. 

Si retomamos el analisis del modelo urbana a partir del Plan Maestro Cancun 

podemos percibir que en ningun momento se hace menci6n al Plato Roto, aunque 

sf describe plenamente la forma y la estructura urbana, por 10 que el concepto del 

Plato Roto, es una aportaci6n que los propios ingenieros de FONATUR hicieron 

cuando se comenz6 la traza urbana y que qued6 como parte de la historia de este 

polo turfstico. Asf pues, el Plan Maestro refiere a dos elementos de diselio los 

cuales tenfan por objeto normar el caracter y la fisonomfa del proyecto como se 

presenta a continuaci6n: 

ESTRUCTURA URBANA FORMA URBANA 

Consisti6 en definir la zona urbana y turistica per una En este rengl6n, con el fin de establecer la imagen 
red vial perfectamente jerarquizada, que enlazara los mas adecuada del centre turistico y urbane, se parti6 
diferentes elementos primarios que conforman la de la base de desarrollar un conjunto que 
estructura espacial del gran conjunto. De esta aprovechara al maxima la combinaci6n de 105 

manera, la vialidad primaria la integran 105 recursos mar, tierra y sol para lograr los siguientes 
boulevares, paseos y avenidas; la vialidad secundaria aspectos: 
esta integrada per las calles y la vialidad local son los • Imagen urbana basad a en las caracteristicas de la 
retornos, rinconadas, cerradas y andadores arquitectura de la region y del Caribe. 
peatonales. Cabe destacar que la geometria de la • Distribucion fisico-espacial de los diferentes usos 
vialidad en la zona turistica es ondulante y se adapta del suelo de tal forma que se logre un conjunto 
a la topografia y al medic ambiente. En la zona armonico, ordenado, legible y diferenciado; 
urbana la estructura esta dada por la propia vialidad empleando, como recursos basicos, remates 
que forma circuitos y supermanzanas y relaciona las visuales; hitos de referencia e identidad urbana; 
principales funciones urbanas con el centro de nodos de confluencia de personas y actividades; 
gobierno, la zona comercial, la zona deportiva, sendas y andadores peatonales y, la clara 
habitacional e internacional. diferenciacion de barrios 0 zonas habitacionales, 

par sus caracteristicas de vivienda y tipo de 
arquitectura. 

-Tabla 22.- Cntenos de diseno urbana del Plan Maestro Cancun. 
(Fuente: FONATUR). 

En ambos casos, varios de sus elementos conceptuales originales no se 

cumplieron cabalmente debido al rompimiento del modelo urbana original causado 

por la gran afluencia y "paracaidismo" en el norte de Cancun. [j\0 

Asf pues, Cancun surgi6 con el estigma de la anarqufa urbana, de la P 
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irregularidad en la tenencia de la tierra y de la polarizaci6n social donde se ______ _ 



comenzo a evidenciar un marcado precarismo entre los obreros y las personas 

que lIegaban a Cancun en busca de nuevas oportunidades basando sus 

esperanzas de desarrollo social en sus manos y en sus espaldas. Una anecdota 

de 10 anterior es narrada por Marti (1985) " ... Ia atraccion de colonos y trabajadores 

habia superado todas las expectativas. Hacia 1973, casi 6 mil gentes estaban 

viviendo en campamentos 0, peor aun, se estaban asentando irregularmente en 

los Ifmites de los terrenos controlados con INFRATUR e, incluso, dentro de los 

mismos". 

Muchos de estos colonos se comenzaron a dedicar al comercio informal y a 

establecer pequelios mercados 0 comedo res populares en el mas completo 

desorden y falta de higiene. El propio Alarcon describe la problematica: "A los 

primeros hubo que convencerlos, a los siguientes presionarlos, a unos mas 

amenazarlos y, a los ultimos sacarlos con la polida" (Marti, 1985, 52). 

La tendencia ante esta situacion fue voltear los ojos hacia zonas no controladas 

por FONATUR. Los lIamados precaristas volcaron sus intenciones colonizadoras 

ha cia el otro lado de la avenida Chichen Itza, hacia la parte exterior del Plato Roto, 

ha cia el norte de Cancun. 

En su inicio, el Plan Cancun consideraba fundamentalmente el desarrollo de 

dos secciones perfectamente independientes y perfectamente definidas: la seccion 

de recreo turistica y la seccion denominada como ciudad modelo donde estaria 

asentada la poblacion permanente y que contaria con todos los servicios, 

incluyendo urbanizacion, hospitales, iglesias, escuelas, centros comerciales asi 

como hoteles de menor categoria a los que se estableceria en la zona turistica. 

En la seccion urbana se buscaba, a base de una planeacion urbana, evitar el 

crecimiento anarquico que se presentaba en aquellos sitios donde el desarrollo de 

cierta actividad provoca una gran atraccion de poblacion y con ella fenomenos 

como el paracaidismo, despojo de tierras, especulacion con el valor de la tierra, 

aumento artificial del precio de los productos de consumo, etc. (Garda, 1979, 90). 

Sin embargo dicha situacion, como se comento anteriormente no se pudo evitar. 

Durante la primera administracion municipal de Alfonso Alarcon (1975-1978), se 

desarrollo practicamente en el periodo de consolidacion de la ciudad de Cancun, 



sobre todo porque Alarcon era el encargado del desarrollo de la zona urbana de 

esta naciente ciudad, desde antes de ser designado como alcalde. El problema 

para Alarcon era el ser representante de los intereses de FONATUR y que su 

lIegada a la presidencia municipal obedecfa mas al peso y al inten§s de dicha 

institucion en el ambito federal, que alas buenas relaciones y al visto bueno del 

entonces primer gobernador del estado Jesus Martinez Ross. AI respecto Trejo 

(1998) seliala: "Desde que Cancun era practicamente un campamento de 

ingenieros, arquitectos y albaliiles, se convirtio en la cabecera municipal de Senito 

Juarez, siendo su primer alcalde en 1975, quien se desempeliaba como el 

responsable del proyecto de la ciudad, Alfonso Alarcon Morali, en contra de la 

voluntad de Martinez Ross, quien 10 veia mas como un empleado de INFRATUR que 

como un politico". 

Obviamente existfa un gran reto de por media en virtud de que no se tenia 

una politica de planeacion del desarrollo definida desde el ambito municipal 0 

estatal y con una perspectiva mas alia de 10 que FONATUR venia desarrollando. Es 

importante no perder ve vista que el desarrollo de Cancun fue concebido con la 

vision fundamental de ensanchar la potencialidad turistica del pais 10 cual 

implicaba, de inicio, un gran reto y a la vez un gran compromiso. 

No obstante, el iman que resulto de dicho proyecto para la lIegada de 

inversiones, sobre todo externas, para el desarrollo de la infraestructura turistica, 

hizo todavia mas complicado el asunto relativo a la creacion de infraestructura y 

servicios basicos que demandaba el ya creciente boom turistico y que de alguna 

forma implicaba la participacion del nuevo gobierno municipal. De igual forma, y 

paralelamente a la creacion de la infraestructura turistica se fue dando un 

importante crecimiento en la poblacion cancunense al grado que en 1974 vivian 

aproximadamente 6,000 personas en campamentos y asentamientos irregulares 

en los limites de los terrenos de INFRATUR. Por ello, y con la intencion de 

solucionar este problema, se creo en noviembre de 1975 el Fideicomiso Puerto 

Juarez que propicio un desarrollo paralelo al corredor turistico, un area urbana 

destinada a la vivienda y los servicios para los residentes (Topelson, 2001). [j\0 
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Este fideicomiso conto en un principio con 104 hectareas que aumentaron a 260 

en 1977 con terrenos de la exhacienda Santa Marfa (ejido de Leona Vicario) 

destinados basicamente a la transmision de lotes, construccion de viviendas de 

inten§s social, lotificacion, urbanizacion. No obstante, el proceso de crecimiento 

poblacional se mantenfa en ascenso 10 que propicio que mucha de la nueva 

poblacion de Cancun no fuera sujeta a aprobacion de cn§ditos para construccion 0 

adquisicion de viviendas 10 que derivo en que se comenzara a dar un proceso de 

asentamientos irregulares y de invasiones. 

El gobierno estatal de Jesus Martfnez Ross no habfa olvidado que el primer 

presidente municipal de Senito Juarez habfa sido impuesto desde el centro del 

pafs y que habfa recafdo en un "empleado de FONATUR" como el mismo le 

denominaba. No olvidaba que Alarcon Morali negociaba directamente con el 

gobierno federal y que nunca tomo en cuenta al gobernador del estado. Por eso 

era necesario que el sucesor de Alarcon para el trienio 1978-1981 fuese una 

persona del patio, con arraigo, pero sobre todo con la venia del ejecutivo estatal; 

no pod fa ser de otra forma. La persona designada para tal fin fue Felipe Amaro 

Santana quien se habfa desempeliado como Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; Martfnez Ross habfa logrado que las intenciones de FONATUR 

por lIevar a la alcaldfa a Rafael Lara, Pionero de Cancun, se vinieran abajo. 

Sin embargo el desempelio de Amaro Santana en la presidencia municipal 

ha si do considerado como el menos destacado, tal vez por su permanente 

preocupacion en torno a FONATUR, preocupacion que en ciertos momentos se 

convirtio en persecucion tal y como narra Martf (1985): " ... 10 que nunca se acabo 

fue la actitud beligerante de Amaro, sUbitamente transformado en guerrero 

medieval en su cruzada contra FONATUR. El nuevo munfcipe troco la conciliacion 

por el enfrentamiento directo, con pesimos resultados para la ciudad". 

La autoridad y la imagen de Felipe Amaro estaban daliadas no solo ante el 

propio FONATUR sine ante la pro pia poblacion cancunense; no era extralio, 

entonces, que FONATUR siguiera lIevando la batuta en materia de inversiones, 

sobre todo en la zona turfstica y en la zona centro de la ciudad. 





Se ha mencionado que Cancun presentaba una dinamica poblacional vigorosa no 

solo en cuanto al flujo de afuera ha cia adentro 0 viceversa, sine tambien en el 

crecimiento interno de su poblacion en funcion de los nuevos habitantes de 

Cancun, nacidos en Cancun; asf como del surgimiento de nuevas familias 

nucleares y extensas que consolidaban cada dfa mas la estructura social tanto de 

la ciudad como del municipio en su conjunto. Ante este fenomeno, la colonia 

Puerto Juarez y sus areas colindantes se habfan constituido en una especie de 

"valvula de escape" aunque ficticia, para enfrentar el desmedido crecimiento 

poblacional. Esta misma colonia se habfa convertido en una especia de globo al 

que diariamente se le inyectaba aire 10 cual hacfa que se mantuviera en constante 

expansion, aunque de manera desordenada, para recibir a miles de obreros y 

trabajadores que se insertaban en dos mundos diferentes: como trabajadores en 

un mundo de derroche, comodidad y elitismo, como era el turismo; y por el otro, su 

propio mundo impregnado de carencias, anarqufa y enajenacion. Anda (1986) 

hace una interesante descripcion: " ... lIegaban miles de trabajadores que venfan a 

contratarse en restaurantes de lujo con aire acondicionado y por la noche 

regresaban a una pocilga antihigienica a mal comer. Que triste desempenarse en 

la manana en un sitio de lujo bajo un cielo esplendoroso, al lado de un mar 

multicolor y habitar en la noche en un pantano. Que decepcion que los doctores al 

servicio de los hoteles no pudieran aliviar el dolor de los ninos en casa". 

En esa epoca era tal el desorden y la anarqufa que imperaba en las zonas de 

asentamientos irregulares, especfficamente la colonia Puerto Juarez, que la 

poblacion de dicha zona estaba asentada en aproximadamente 8,400 predios de 

los cuales solo 3,500 estaban regularizados, es decir, habfa 4,900 predios que 

estaban habitados de manera ilegal, ello representaba un porcentaje del 58.33% 

de predios invadidos. 

Desde el inicio de su administracion Irabien Medina pudo ver los primeros 

pasos de uno de los compromisos adquiridos por el gobernador Pedro Joaqufn 

Coldwell durante su campana a la gubernatura del estado en 1981: el proyecto 

Nuevos Horizontes. De hecho el propio Irabien Medina reconocio que era casi 

imposible pensar que los problemas de irregularidad en la tenencia de la tierra en 





Horizontes, donde participaban los gobiernos federal, estatal y municipal asf como 

los sectores social y privado, la problematica de irregularidad territorial y de falta 

de servicios se hubiera constituido en una situacion caotica e irreversible para el 

importante centro turfstico que representaba Cancun. Segun Gonzalez Castro 

Nuevos Horizontes era el programa de un gobierno revolucionario de origen y de 

esencia popular que aglutinaba acciones congruentes destinadas a fortalecer la 

confianza y la dignidad de las clases marginadas de Cancun por 10 que dicho 

programa debfa eliminar las invasiones de terrenos, la marginacion asf como las 

carencias sociales. En pocas palabras: Nuevos Horizontes se habfa constituido en 

la base mas solida del Cancun en progreso. 

Y es que no pod fa ser de otra forma ya que existfa una palabra empeliada 

por Pedro Joaqufn Coldwell quien, siendo candidato a la gubernatura de Quintana 

Roo, en enero de 1981 durante una gira realizada a Cancun se habfa 

comprometido con los mas de 30,000 habitantes de la colonia Puerto Juarez 

quienes vivfan sumergidos en la penumbra y en el fango. Joaqufn Coldwell habfa 

realizado un pronunciamiento historico y que sento las bases para el surgimiento 

de Nuevos Horizontes: 

No queremos en Cancun ciudadanos de primera y mexicanos de segunda. No 

queremos convertir la lacerante realidad de la colonia Puerto Juarez, en promesa 

tramposa de campaiia politica. Estamos aqui para dejar nuestra promesa, pero no 

para regresar con ella; estamos aqui para dejar nuestra promesa y volver por ella, 

cuando se puedan inaugurar las obras y los servicios. Uniremos nuestros esfuerzos 

para lIevar los servicios publicos elementales, el agua potable, la luz electrica, la 

pavimentaci6n, escuelas, campos deportivos y centr~s de salud. No se podra 

declarar ningun gobernador ni presidente municipal realmente satisfecho de su 

labor si no mejora las condiciones de vida y si no se superan las carencias que 

afrontan los habitantes de la colonia Puerto Juarez. 

Este mismo pronunciamiento ideologizo tambien la creacion del Frente Unico de 

Colonos (Fue) el cual era una agrupacion clientelar del PRI creada en 1983 por 

Magali Achach Soils, una profesora yucateca avecindada en la entidad, con el aval 



y respaldo del gobernador Pedro Joaqufn Coldwell, con el objeto de establecer y 

amalgamar una serie de relaciones directas con las familias de escasoz recursos 

asentadas en las colonias de Cancun. Esta agrupacion crecio de tal forma que 

comenzo a ocupar espacios importantes en el municipio de benitojuarense y 

posteriormente en el escenario estatal y nacional. Tan influyente ha sido el Fuc 

desde sus inicios, que en el cabildo de Senito Juarez siempre se le habfa 

respetado una posicion importante en las regidurfas, en la sindicatura y en la 

misma administracion municipal, desde que participo la profesora Achach Soils 

como octava regidora del ayuntamiento que presidio Jose Irabien Medina entre 

1981 y 1983. La lideresa del Fuc, desde entonces ha sido dos veces diputada 

local, en la IV y VI Legislaturas, y una federal, la que gano a los croquistas en 

1991 (Trejo, 1998, 50). 

Con base en las tendencias de crecimiento poblacional que venfa 

presentando Cancun desde su creacion, los problemas de desequilibrio en el 

desarrollo de la comunidad impactaron de manera negativa en el ritmo de 

crecimiento del bienestar social de la poblacion, esto en comparacion con el ritmo 

de crecimiento economico. Lo anterior presentaba graves contrastes comunitarios 

y propicio deficiencias en la infraestructura urbana la cual segufa siendo 

insuficiente. Entre los problemas mas graves estaba el marcado deficit de vivienda 

popular y de financiamiento para la autoconstruccion. Otro problema asociado al 

anterior era, sin duda alguna, el cada vez mas reducido espacio circunvencino de 

la ciudad para fraccionar y brindar suficientes terre nos a los nuevos y numerosos 

colonos que arribaban dfa a dfa. 

La propia escasez de vivienda obligaba a los nuevos colonos a vivir en 

condiciones de hacinamiento, promiscuidad y a pagar una alta renta por una 

inadecuada habitacion para las familias. Este problema de insuficiencia en la 

vivienda popular creaba tensiones sociales y propiciaba muchos actos delictivos 

que daliaban el entorno social. Como consecuencia de 10 anterior en abril de 

1988, siendo presidente municipal Jose Gonzalez Zapata, un grupo de colonos, 

ante la necesidad de obtener terrenos donde vivir e instigados por cierto IIderes de 

colonos 0 agitadores profesionales que se dedicaban a comerciar con las 





Con la lIegada de Mario Villanueva Madrid a la presidencia municipal de Benito 

Juarez para el trienio 1990-1993, se da inicio a una forma diferente de hacer 

polftica basad a en el populismo disfrazado de acercamiento a la poblaci6n. Asi, 

como parte de esta polftica populista Villanueva Madrid se ca racteriz6, al menos 

durante su campalia polftica, por estar cerca de la poblaci6n y mostrando plena 

preocupaci6n por las asimetrias que presentaba Cancun, sobre todo entre la zona 

hotelera y la ciudad (incluyendo desde luego su zona marginal). Villanueva 

convoc6 constantemente a la ciudadania para que esta participara junto con el 

gobierno municipal en la soluci6n de los problemas existentes en el municipio. De 

hecho, uno de los primeros compromisos fue la de poner en marcha proyectos que 

revirtieran los desequilibrios existentes en Cancun a partir de estrategias y 

programas que integraron un plan de gobierno para todo el trienio y que se reflej6 

en un documento denominado Cancun-Solidaridad 1990-1993, el cual fue 

aprobado por el Cabildo una vez que Villanueva Madrid asumi6 la presidencia 

municipal. En dicho documento, la instancia municipal se concibe como la 

responsable de coordinar esfuerzos de los tres niveles de gobierno y de la 

ciudadania para la atenci6n y soluci6n de los problemas. 

La tendencia de crecimiento de la ciudad asi como las cada vez mayores 

restricciones territoriales en funci6n del espacio que inicialmente estaba 

considerado para el desarrollo urbana de Cancun hicieron necesario analizar la 

posibilidad de solicitar expropiaciones del ejido Isla Mujeres para incorporar los 

nuevos terre nos a la creaci6n de reservas territoriales. 

Sin embargo, es importante mencionar que la tendencia inicial de crecimiento 

de Cancun apuntaba hacia la zona poniente, es decir, siguiendo de manera 

natural el trazo de la carretera Cancun-Merida por 10 cual se realizaron una serie 

de estudios tecnicos para conocer la viabilidad 0 no de continuar con dicha 

tendencia. Los resultados finales, segun las condicionantes del suelo y elementos 

ecol6gicos determinaron prever que el crecimiento de la ciudad se diera hacia el 

norte y ha cia el sur, sobre terrenos del ejido Isla Mujeres y del ejido Alfredo V. 

Bonfil, respectivamente. En esencia, estas medidas evitarian que nuevos 

inmigrantes se asentaran de manera irregular 0 anarquica en suelo cuyas 







Gortari, los gobiernos estatales y municipales, sobre todo los de origen prifsta, 

enarbolaban dicha iniciativa como parte de su compromiso de lealtad ha cia el 

presidente de la republica. Respecto a esto podemos rescatar un pronunciamiento 

emitido durante el primer informe de actividades de Mario Villanueva: 

Quiero hacer, a nombre de todos nosotros, un especial reconocimiento al 

Presidente de la Republica, Lic. Carlos Salinas de Gortari. Fue en Cancun donde 

cre6 y dio inicio al Programa Nacional de Solidaridad, y ha sido Cancun un lugar 

privilegiado por el monto de las inversiones que el Gobierno federal, a traves del 

Fideicomiso Fondo de Solidaridad Cancun, ha destinado para urbanizar las zonas 

mas rezagadas de Senito Juarez. No hay mejor prueba para demostrar la voluntad 

politica del Presidente Salinas, de hacer avanzar "en los hechos" la reforma 

municipal, que la de canalizar recursos para otorgar a los municipios la oportunidad 

real de coordinar y ejecutar obras publicas esenciales para el bienestar de sus 

habitantes. (Informe ... 1991,8). 

Con base en la dinamica de crecimiento de Cancun, era obvio que la 

concentraci6n de asentamientos humanos, sobre todo en el norte de la ciudad, 

habfa generado graves problemas que trajo como consecuencia la conformaci6n 

de un nucleo poblacional con severa ausencia de satisfactores basicos sobre todo 

porque las areas territoriales en las que estaba asentando eran consideradas no 

aptas para encauzar el desarrollo urban0 41 Aun asf el Ayuntamiento realiz6 un 

importante programa de reubicaci6n y reacomodo de colonos de la Franja 

Solidaridad (Franja Ejidal) que inicialmente desarroll6 el Comite Interinstitucional 

para la Regularizaci6n y Reordenamiento del Crecimiento Urbano de la ciudad 

(COIRCU)42 y a la que se sum6 posteriormente la Direcci6n de Servicios Publicos. 

41 La poca aptitud para encauzar el desarrolio urbana se debfa a varios faclores: irregularidad 0 

ilegalidad en la tenencia de la tierra (en la mayorfa de los casos pertenecfa al ejido Isla Mujeres), 
existfan otras prioridades para el desarrollo de infraestructura, carencia 0 insuficiencia de recursos 
par parte del Ayuntamiento, lentitud en los tramites de expropiacion de las tierras ejidales entre los 
mas importantes. No obstante. Durante el periodo 1993-1994 se efectuaron un total de 5,601 
acciones de regularizacion de la tenencia de la tierra en las regiones 77, 96, 97, 99, 100, 101, 102 
¥ 103 

2 Este Comite se puso en marcha en junio de 1993 mediante la instalacion de cuatro modulos 
ubicados de manera estrategica en la Franja Solidaridad. El objetivo fundamental era elaborar un 
censo socioeconomico de las familias asentadas en dicha franja y con base en la informacion _______ _ 















Mexico habfa vivido en el 2000 un proceso de transicion polftica y social debido a 

los errores prifstas del pasado; Cancun, en su corta historia, estaba viviendo su 

pro pia transicion. 



CAPiTUlO IV 

POlARIZACION REGIONAL Y CRISIS DElMODElO TURisTICO EN 

QUINTANA ROO. 

4.1 ANALISIS DE LA POLARIZACION REGIONAL EN QUINTANA Roo CON BASE EN LA 

METODOLOGiA PARA EL DIAGNOSTICO ECONOMICO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

A mas de treinta alios de haberse constituido como entidad federativa podemos 

referirnos hoy a Quintana Roo como un estado donde el turismo es la mas 

importante actividad economica a partir de un gran proyecto, por el cual es 

conocido el pais en el contexto mundial: Cancun. No obstante, los retos de 

Quintana Roo no han concluido con la consolidacion de un gran centro turistico, 

por el contrario, requiere de una reflexion sobre los retos del futuro ante los 

cambiantes escenarios y los complejos problemas que presentan un mundo 

globalizado y un planeta alterado, sociedades asimetricas y complejos caminos 

para una integracion. 

Para los politicos locales, el principal objetivo es "consolidar" el desarrollo del 

Estado, teniendo como eje el turismo, 10 cual es, de cierta manera, una diffcil tarea 

cuando en el discurso tambien se habla de equilibrar el desarrollo de la entidad. 

Entonces, Lcomo lograr el desarrollo equilibrado cuando se le apuesta todo a un 

solo sector? Aqui esta el problema y el reto para los tomadores de decisiones. 

Lo mas contradictorio del asunto es que en los ambitos politicos se reconoce 

que existe un problema de asimetrias en terminos del desarrollo entre las regiones 

de Quintana Roo: el norte desarrollado, el centro marginado y el sur minimamente 

desarrollado, 10 cual da la impresion de que el desarrollo del norte lIevo al 

subdesarrollo al resto del Estado, y 10 peor es que las diferencias en vez de 

reducirse se agudizan. Reducir las diferencias entre las zonas es uno de los 

mayores retos de Quintana Roo y para los encargados de las Politicas Publicas y 

de la Planeacion regional en los proximos alios. 

Tambien se reconoce que el modelo de desarrollo que se ha venido 

implementando, el turismo masivo de sol y playa, es una actividad que ha 

transformado una importante area costera de la entidad, la zona mas fragil de la 



misma, a partir de cambios de ocupacion espacial, generacion de grandes obras 

de infraestructura, expansion y multiplicacion de las manchas urbanas asociadas a 

importantes areas con poblacion que vive en la marginacion, entre otros. Esto 

demuestra que el turismo, aunque genera riqueza, tambien genera marginacion y 

expulsion social. 

Pero, remontemonos a los albores de Quintana Roo como entidad federativa 

ha cia el alio de 1974 en donde los cambios que se dieron fueron tan profundos 

que alteraron toda la estructura del nuevo Estado, pasando de ser una region 

practicamente desconocida, a ser uno de los iconos por el cual es conocido 

Mexico a nivel mundial. 

Sin embargo, esta nueva estructura genera sus externalidades y conflictos 

sociales, los cuales forman parte de la nueva problematica estatal y por ende, los 

retos vencer por los gobiernos estatal y municipal en este nuevo siglo. Los 

problemas centrales en Quintana Roo son los derivados de un hecho inedito, el 

exito economico del modelo turistico surgido a principios de los 70, el cual 

reescribio la geograffa y la sociedad estatal, dandole un cambio que ha 

transformado al sureste como region y logrado posicionar a Mexico en una de las 

zonas de mayor dinamica turistica, el Caribe. 

En la decada de los alios 70, el PIB del Estado estaba dominado por el 

Sector Primario, una combinacion de explotacion fo re sta I , pesquera y agricultura, 

modelo que venia transformandose de dos decadas atras, cuando la explotacion 

chiclera comienza a disminuir por problemas de mercado mundial, la economia 

coprera de las costas casi desaparece por el ciclon Janet de 1955 y por problemas 

de transporte y transformacion de la forma de comunicacion peninsular y muy 

recientemente por la enfermedad del cocotero denominada "amarillamiento letal"; 

la pesca comienza a posicionarse como una actividad alternativa para la 

exportacion, principalmente de langosta y camaron, por su alta demanda en el 

mercado internacional 10 cual ha permitido tasar al dichos recursos en dolares. 

En la decada de los alios 80 se da el cambio definitivo de modelo y el Sector 

Terciario comienza dominar la economia estatal, aunque la agricultura, la calia de [j\0 
~ 
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azucar y una emergente ganaderia intentaban posicionarse como actividades 

alternativas en el Sector Primario, sobre todo en las zonas centro y sur del estado. 

AI finalizar esa decada, ya el Sector Turismo era la actividad economica mas 

dinamica de la entidad que aportaba mas del 70% al PIB estatal, mientras el Sector 

Primario pese alas transformaciones que registro, no lograba consolidar un 

liderazgo de desarrollo regional. 

En la decada de los alios 90 la situacion se profundizo, la crisis del comercio 

de importaciones que venia dandose desde los alios 80 se agudiza dejando a la 

economia del sur sin un importante pilar de sustentacion. La agricultura de la calia 

de azucar tiene la crisis general de esta actividad y aunque se da una privatizacion 

en el Sector Agroindustrial, esta no genera las aportaciones esperadas y este 

sector es mas un empleador masivo en la Zona Sur que un aportador activo al PIB 

estatal. 

La asimetria Norte-Sur se consolida en esa decada y con ello una nueva 

geograffa regional donde la zona turistica es el area desarrollada del Estado y de 

la peninsula, y la Zona Sur una region con grandes deficiencias y problemas para 

definir su estructura economica, aunque con un importante potencial turistico 

derivado de la apertura del corredor turistico Costa Maya. Respecto a la Zona 

Maya, en el centro del Estado, esta se manifiesta como el area marginada de 

minima diversificacion economica, dominada por una economia de subsistencia y 

condenada a ser la aportadora de fuerza de trabajo a la economia turistica del 

norte. 

Asi, este ultimo capitulo pretende justificar, con datos y mediante la 

utilizacion de la metodologia de Indicadores para la caracterizaci6n y 

ordenamiento del territorio referido por Palacio-Prieto, et al (2004), 10 

anteriormente expuesto en terminos de la alta dependencia del sector terciario. 

Para dicho analisis se utilizaran algunos de los indicadores del subsistema 

economico que, en esencia, se basan en informacion estadistica y cuantitativa, 

pero que es necesario y fundamental para lIegar a un analisis cualitativo de la 

situacion de Quintana Roo en terminos de su realidad actual asi como de su 

tendencia sectorial en materia de desarrollo. 



4.1.1 Producto Interno Bruto per capita. 

Para poder calcular este indicador, es necesario obtener la informaci6n que se 

solicita y, con base en ello, desarrollar la f6rmula planteada a continuaci6n: 

Donde: 

Producto Interno Bruto 
PIB per capita = -----'--'-'-=-=-cP~ob~l~a~cl"'.6'-=n-=~'-----

PI B per capita = _----'1'-'9'-"5=-=5~8~2~3~O~(~m"'i/~es"')-- = 22. 35 (m i/es) 
874963 

Con base en 10 anterior tenemos que Quintana Roo se encuentra, en el alio 2005, 

entre los primeros lugares de la naci6n. En promedio cada persona en Quintana 

Roo posee de riqueza al alio una cantidad de 21 mil pesos, cifra muy superior a la 

media nacional que se ubica en 15 mil pesos. Esto refleja que en el Estado las 

condiciones econ6micas son mejores que las reportadas en la naci6n. En el 

siguiente cuadro se puede ver la comparaci6n del PIB per capita de Quintana Roo, 

respecto de los otros estados del pais, para el alio 2005 10 que 10 posiciona en el 

sexto lugar nacional: 



PIB per capita del estado de Quintana Roo respecto del pais 
Poblaci6n PIS 2000 

PIS Entidad federativa Total (en miles de pesos a Lugar 
per capita (INEGI) precios del 93) 

Estados Unidos Mexicanos 103,263,388 1 '570,126,305 15.21 Nac. 
Distrito Federal 8,720,916 322,158,904 36.94 1 
Nuevo Le6n 4,199,292 115,094,797 27.41 2 
Campeche 754,730 18,617,388 24.67 3 
Coahuila de Zaragoza 2,495,200 55,075,799 22.07 4 
Chihuahua 3,241,444 69,673,443 21.49 5 

Quintana Roo 1,135,309 24,066,662 21.20 6 
Bala California 2,844,469 52,627,287 18.50 7 
Aguascalientes 1,065,416 19,655,803 18.45 8 
Sonora 2,394,861 44,008,814 18.38 9 
Bala California Sur 512,170 9,209,048 17.98 10 
Queretaro de Arteaga 1,598,139 27,642,745 17.30 11 
Tamaulipas 3,024,238 51,816,136 17.13 12 
Colima 567,996 8,480,154 14.93 13 
Jalisco 6,752,113 100,187,668 14.84 14 
Durango 1,509,117 21,367,519 14.16 15 
Morelos 1,612,899 22,328,865 13.84 16 
Sinaloa 2,608,442 32,720,664 12.54 17 
Guanajuato 4,893,812 60,726,148 12.41 18 
Yucatan 1,818,948 22,028,970 12.11 19 
San Luis Potosi 2,410,414 29,009,383 1204 20 
Mexico 14,007,495 162,122,754 11.57 21 
Puebla 5,383,133 53,612,134 9.96 22 
Zacatecas 1,367,692 13,296,467 9.72 23 
Michoacan de Ocampo 3,966,073 36,664,704 9.24 24 
Hidalgo 2,345,514 21,642,815 9.23 25 
Veracruz de I qnacio de la Llave 7,110,214 65,068,906 9.15 26 
Tabasco 1,989,969 18,026,329 906 27 
Nayarit 949,684 8,503,102 8.95 28 
Tlaxcala 1,068,207 8,754,969 8.20 29 
Guerrero 3,115,202 25,012,900 803 30 
Chiapas 4,293,459 28,196,635 6.57 31 
Oaxaca 3,506,821 22,728,393 648 32 
Fuente: INEGI 
-Sistema de Cuentas NacionaleslPlB. 
-/I Conteo de Poblaci6n V Vivienda 2005. 

Tabla 23.- PIS per Capita de QUlntana Roo respecto del pais. 

4.1.2 Concentraci6n municipal de actividades primarias. 

Para poder calcular este indicador, es necesario obtener la informaci6n que se 

solicita y, con base en elio, desarroliar la f6rmula planteada a continuaci6n: 

CMAP= 

Donde: 

VPA+VPP+VPF+PBTP 
---=-':'-=--:"'--=-':'-cp""'B""'Ti~t-=----':""=-'-'-- = X 1 00 (po r cie nto ) 



CMAP = Concentraci6n municipal de actividades primarias. 

VPA = Valor de la producci6n agricola por municipio. 

VPP = Valor de la producci6n pecuaria por municipio. 

VPF = Valor de la producci6n forestal. 

PBTP = Producci6n bruta total del sector pesca. 

PBn = Suma, por municipio, del valor de la producci6n agricola, pecuaria y 

forestal, y de la producci6n bruta total correspondiente a pesca, mineria, 

industria manufacturera, electricidad y agua, industria de la construcci6n, 

transporte y comunicaciones, comercio y servicios. 

En los cuadros siguientes se presentan, tanto el concentrado estatal del valor de la 

producci6n del sector agropecuario (en miliones de pesos), como en el de cada 

uno de los ocho municipios de la entidad. Con base en 10 elio, y al final de los 

cuadros municipales, se presentara una tabla final donde se aplicara la f6rmula 

para el calculo de la concentraci6n municipal de las actividades primarias para 

posteriormente representarlas en un mapa de la entidad. 

SECTOR AGROPECUARIO 2004 POR MUNICIPIO 

Actividad 
Valor de la produccion (millones de pesos) 

Coz. FCP IM OPB BJ JMM LC Sol. Tolal 
Agricultura 0.03 5.0 0.11 590.7 0.35 61.9 11.4 7.0 676.49 

Ganaderia 4.5 120.5 5.5 322.9 103.8 87.2 136.1 15.4 795.9 

Pesca 8.9 4.2 20.1 15.6 34.4 0.0 4.2 17.8 105.2 

Explotacion 0.0 0.8 0.0 11.9 0.0 2.6 0.2 0.0 15.5 
foreslal 

TOTAL 13.43 130.5 25.71 941.1 138.55 151.7 151.9 40.2 1593.09 

FUENTE: SEPLADER. Anuario Estadfstico de Quintana Roo 2005 . .. 
Tabla 24.- Valor de la producclon del sector agropecuano estatal. 

SECTOR AGROPECUARIO 2004 (COZUMEL) 

Actividad 
Valor de la produccion (millones 

de pesos) 
Agricullura 0.03 
Ganaderia 4.5 
Pesca 8.9 
Explolaci6n foreslal 0.0 

TOTAL 13.43 
FUENTE: SEPLADER. Anuario Estadfstico de Quintana Roo 2005 . .. 

Tabla 25.- Valor de la producclon del sector agropecuano 
de Cozumel. 



SECTOR AGROPECUARIO 2004 FELlPE CARRILLO PUERTO) 

Actividad 
Valor de la produccion (millones 

de pesos) 
Aqricullura 5.0 
Ganaderia 120.5 
Pesca 4.2 
Explotacion forestal 0.8 

TOTAL 130.5 
FUENTE: SEPLADER. Anuario Estadfstico de Quintana Roo 2005 . 

. , 
Tabla 26.- Valor de la producclon del sector agropecuano 

de Felipe Carrilio Puerto. 

SECTOR AGROPECUARIO 2004 (ISLA MUJERES) 

Actividad 
Valor de la produccion (millones 

de pesos) 
Agricullura 0.11 
Ganaderia 5.5 
Pesca 20.1 
Explalaci6n fareslal 0.0 

TOTAL 25.71 
FUENTE: SEPLADER. Anuario Estadfstico de Quintana Roo 2005 . .. 

Tabla 27.- Valor de la producclon del sector agropecuano 
de Isla Mujeres. 

SECTOR AGROPECUARIO 2004 (OTHON P. BLANCO) 

Actividad 
Valor de la produccion (millones 

de pesos) 
Agricullura 590.7 
Ganaderia 322.9 
Pesca 15.6 
Explalaci6n fareslal 11.9 

TOTAL 941.1 
FUENTE: SEPLADER. Anuario Estadfstico de Quintana Reo 2005 . .. 

Tabla 28.- Valor de la producclon del sector agropecuano 
de oth6n P. Blanco. 

SECTOR AGROPECUARIO 2004 (BENITO JUAREZ) 

Actividad Valor de la produccion (millones 
de pesos) 

Agricullura 0.35 
Ganaderia 103.8 
Pesca 34.4 
Explotaci6n forestal 0.0 

TOTAL 138.55 

FUENTE: SEPLADER. Anuario Estadfstico de Quintana Roo 2005 . .. 
Tabla 29.- Valor de la producclon del sector agropecuano 

de Benito Juarez. 



SECTOR AGROPECUARIO 2004 (JOSE MARIA MORELOS) 

Actividad 
Valor de la produccion (millones 

de pesos) 
Agricultura 61.9 
Ganaderia 87.2 
Pesca 0.0 
Explotaci6n forestal 2.6 

TOTAL 151.7 
FUENTE: SEPLADER. Anuario Estadfstico de Quintana Roo 2005 . 

. , 
Tabla 30.- Valor de la producclon del sector agropecuano 

de Jose Ma. Morelos. 

SECTOR AGROPECUARIO 2004 (LAZARO CARDENAS) 

Actividad 
Valor de la produccion (millones 

de pesos) 
Agricultura 11.4 
Ganaderia 136.1 
Pesca 4.2 
Explotaci6n forestal 0.2 

TOTAL 151.9 
FUENTE: SEPLADER. Anuario Estadfstico de Quintana Roo 2005 . .. 

Tabla 31.- Valor de la producclon del sector agropecuano 
de l<3zaro Cardenas. 

SECTOR AGROPECUARIO 2004 (SOLlDARIDAD) 

Actividad 
Valor de la produccion (millones 

de pesos) 
Agricultura 7.0 
Ganaderia 15.4 
Pesca 17.8 
Explotacion forestal 0.0 

TOTAL 40.2 
FUENTE: SEPLADER. Anuario Estadfstico de Quintana Roo 2005 . .. 

Tabla 32.- Valor de la producclon del sector agropecuano 
de Solidaridad. 

Con base en la informaci6n anterior y aplicando la f6rmula: 

CMAP= VPA+VPP+VPF+PBTP 
-~~~-cp""B~Ti~t~~~- = X 1 00 (par ciento) 

Se obtiene el siguiente resultado, sintetizado en la tabla correspondiente: 



Municipio VPA+VPP+VPF+PBTP PBn CMAP 
Cozumel 13.43 3917.23 0.34 

Felipe Carrillo Puerto 130.50 799.20 16.33 
151a Mujere5 25.710 42201 609 

Olh6n P. Blanco 941.10 6,426.00 14.65 
Benito Juarez 138.55 35,093.35 0.39 

Jose Maria Morelos 151.70 224.87 67.46 
Lazaro Cardenas 151.90 205.98 73.74 

Solidaridad 40.20 7963.50 0.50 
Tabla 33.- Concentrado municipal de las actlvldades pnmanas (CMAP). 

Tomando como referencia los resultados anteriores, podemos elaborar la siguiente 

tabla de rangos de concentraci6n municipal para asignar niveles cualitativos 

reflejados en el mapa correspondiente: 

Colores Rangos Cuantitativos Rangos Cualitativos 
Morado 100-81 Muyalla 

Rojo 80-61 AlIa 
Amarillo 60-41 Media 

Verde clare 40-21 Baja 
Verde oscuro 20-0 Muy Baja 

Tabla 34.- Rangos de concentraci6n de las actividades agropecuarias. 

200000 20)000 400000 

Isla 

+ + + 

+ + + 
Mar Caribe 

+ N + 

:J e"" A 
\ Chinc~orro 

+ + + 

Mapa 14.- Grado de concentraci6n del sector agropecuario por municipio al 2004. 



Los resultados selialan que solo dos municipios (Jose Maria Morelos y Lazaro 

Cardenas), de los ocho que conforman la geograffa polftica estatal, tienen niveles 

altos de concentracion de actividades primarias; esto los posiciona como los dos 

municipios mas rurales de Quintana Roo, aunque Felipe Carrillo Puerto, quien no 

aparece reflejado en niveles altos de concentracion primaria, posee tambien 

comunidades mayas (la gran mayoria) con caracteristicas sociales, economicas e 

historicas que pudiesen considerarlo como parte de este sector; no obstante, los 

datos obtenidos 10 colocan como un municipio de baja concentracion primaria en 

su economia. 

Independientemente del resultado del analisis respecto al grado de 

concentracion de las actividades primarias, es una realidad que al hacer referencia 

a la zona maya de Quintana Roo se estaria hacienda alusion a los tres municipios 

selialados: Felipe Carrillo Puerto, Jose Maria Morelos y Lazaro Cardenas. La 

diferencia estribaria en el origen de sus habitantes que, aunque son herederos de 

la cultura maya, los de Felipe Carrillo Puerto son considerados como mayas 

cruzo'ob herederos de una organizacion religiosa-militar surgida a raiz del culto a 

la Cruz Parlante durante mas de media siglo de lucha social (1847-1902), mientras 

que la gran mayoria de las comunidades mayas de Jose Maria Morelos y Lazaro 

Cardenas son producto de migraciones de familias del estado de Yucatan y que se 

asentaron en dichos lugares. En ese sentido, el aspecto de pertenencia y de 

diferenciacion, reflejado en una serie de actividades no solo cosmogonicas sine 

tambien socioeconomicas y de organizacion, pudiese representar, en parte, la 

diferencia en cuanto a la insercion de los municipios mayas referidos en las 

actividades economicas que los datos han reflejado. 

4.1.3 Concentraci6n municipal de actividades secundarias. 

Para poder calcular este indicador, es necesario obtener la informacion que se 

solicita y, con base en ello, desarrollar la formula planteada a continuacion: 

~ 
~ 

CMAS= PBTM+PBTlm+PBTEyA+PBTlc =X100( . t) nr;c;l PBTt por clen 0 \C:) u ------



Donde: 

CMAS = Concentraci6n municipal de actividades secundarias. 

PBTM = Producci6n bruta total mineria. 

PBT/m = Producci6n bruta total de las industrias manufactureras. 

PBTEyA = Producci6n bruta total del sector electricidad yagua. 

PBT/e = Producci6n bruta total de la industria de la construcci6n. 

PBTt = Suma, por municipio, del valor de la producci6n agricola, pecuaria y 

forestal, y de la producci6n bruta total correspondiente a pesca, 

mineria, industria manufacturera, electricidad y agua, industria de la 

construcci6n, transporte y comunicaciones, comercio y servicios. 

En los cuadros siguientes se presentan, tanto el concentrado estatal de la 

produccion bruta total del sector industrial (en miliones de pesos), como los 

concentrados de cada uno de los ocho municipios de la entidad. Con base en 10 

anterior, y al final de los cuadros municipales del sector industrial, se presentara 

una tabla final donde se aplicara la formula para el calculo de la concentracion 

municipal de las actividades secundarias para posteriormente representarlas en 

una representacion cartogrMica. 

SECTOR INDUSTRIAL 2004 POR MUNICIPIO 

Actividad 
Producci6n Bruta Total (millones de pesos) 

Coz. FCP IM OPB BJ JMM LC Sol. Total 
Mineria 280.4 2.4 0.0 23.6 51.9 1.7 1.2 30.9 392.1 
Electricidad, 
agua y 
suministro de 28.6 17.3 0.0 1,815.9 990.7 0.2 1.2 89.0 2,942.9 
gas per ductos al 
consumidor final 
Construcci6n 42.4 7.3 0.0 449.6 1,825.4 0.0 0.0 44.1 2,368.8 
Industrias 

138.3 45.0 11.9 1,027.2 1,451.4 20.5 7.0 265.0 2,966.3 
manufactureras 

TOTAL 489.7 72.0 11.9 3,316.3 4,319.4 22.4 9.4 429.0 8,670.1 
FUENTE: INEGI. Censos Econ6micos 2004. .. 

Tabla 34.- Valor de la producclon del sector secundano estatal. 



SECTOR INDUSTRIAL 2004 (COZUMEL) 

Actividad Producci6n Bruta Total (m illones 
de pesos) 

Mineria 280.4 
Electricidad, agua y suministro de gas 28.6 
per ductos al consumidor final 
Construcci6n 42.4 
Industrias manufactureras 138.3 

TOTAL 489.7 
FUENTE: INEGI. Censos Econ6micos 2004. 

., 
Tabla. 35- Valor de la producclon del sector secundano 

de CozumeL 

SECTOR INDUSTRIAL 2004 (FEll PE CARRILLO PUERTO) 

Actividad 
Producci6n Bruta Total (m illones 

de pesos) 
Mineria 2.4 
Electricidad, agua y suministro de gas 17.3 
per ductos al consumidor final 
Construcci6n 7.3 
Industrias manufactureras 45.0 

TOTAL 72.0 
FUENTE: INEGI. Censos Econ6micos 2004. .. 

Tabla. 36- Valor de la producclon del sector secundano 
de Felipe Carrillo Puerto 

SECTOR INDUSTRIAL 2004 (ISLA MUJERES) 

Actividad Producci6n Bruta Total (m illones 
de pesos) 

Mineria 0.0 
Electricidad, agua y suministro de gas 0.0 
per ductos al consumidor final 
Construcci6n 0.0 
Industrias manufactureras 11.9 

TOTAL 11.9 
FUENTE: INEGI. Censos Econ6micos 2004. .. 

Tabla. 37- Valor de la producclon del sector secundano 
de Isla Mujeres. 

SECTOR INDUSTRIAL 2004 (OTHON P. BLANCO) 

Actividad Producci6n Bruta Total (m illones 
de pesos) 

Mineria 23.6 
Electricidad, agua y suministro de gas 1,815.9 
per ductos al consumidor final 
Construcci6n 449.6 
Industrias manufactureras 1 027.2 

TOTAL 3,316.3 
FUENTE: INEGI. Censos Econ6micos 2004. 

" Tabla. 38- Valor de la producclon del sector secundano 
oth6n P. Blanco. 



SECTOR INDUSTRIAL 2004 (BENITO JUAREZ) 

Actividad Producci6n Bruta Total (m illones 
de pesos) 

Mineria 51.9 
Electricidad, agua y suministro de gas 990.7 
per ductos al consumidor final 
Construcci6n 1,825.4 
Industrias manufactureras 1 451.4 

TOTAL 4,319.4 
FUENTE: INEGI. Censos Econ6micos 2004. 

" Tabla. 39- Valor de la producclon del sector secundano 
de Benito Juarez. 

SECTOR INDUSTRIAL 2004 (JOSE MARIA MORELOS) 

Actividad 
Producci6n Bruta Total (m illones 

de pesos) 
Mineria 1.7 
Electricidad, agua y suministro de gas 0.2 
per ductos al consumidor final 
Construcci6n 0.0 
Industrias manufactureras 20.5 

TOTAL 22.4 
FUENTE: INEGI. Censos Econ6micos 2004. 

" Tabla. 40- Valor de la producclon del sector secundano 
de Jose Ma. Morelos. 

SECTOR INDUSTRIAL 2004 (LAZARO CARDENAS) 

Actividad Producci6n Bruta Total (m illones 
de pesos) 

Mineria 1.2 
Electricidad, agua y suministro de gas 1.2 
per ductos al consumidor final 
Construcci6n 0.0 
Industrias manufactureras 7.0 

TOTAL 9.4 
FUENTE: INEGI. Censos Econ6micos 2004. 

" Tabla. 41- Valor de la producclon del sector secundano 
de Lazaro Cardenasl. 

SECTOR INDUSTRIAL 2004 (SOLlDARIDAD) 

Actividad Producci6n Bruta Total (m illones 
de pesos) 

Mineria 30.9 
Electricidad, agua y suministro de gas 89.0 
per ductos al consumidor final 
Construcci6n 44.1 
Industrias manufactureras 265.0 

TOTAL 429.0 
FUENTE: INEGI. Censos Econ6micos 2004. 

" Tabla. 42- Valor de la producclon del sector secundano 
de Solidaridad 



Con base en la informaci6n anterior y aplicando la f6rmula: 

CMAS= PBTM+PBTlm+PBTEyA+PBTlc =X100(porciento) 
PBTt 

Tenemos el siguiente resultado sintetizado en la tabla correspondiente: 

Municipio PBTM+PBTlm+PBTEyA+PBTlc PBn CMAS 
Cozumel 489,7 3,917.23 12,50 

Felipe Carrillo Puerto 720 799,20 901 
151a Mujere5 11,9 42201 2,82 

Olh6n P, Blanco 3316,3 6426,00 51,61 
Benito Juarez 4,319.4 35,093,35 12,31 

Jose Maria Morelos 22.4 224,87 9,96 
Lazaro Cardenas 9.4 205,98 4,56 

Solidaridad 429,0 7,963,50 5,39 
Tabla 43,- Concentrado municipal de las actlvldades secundanas (CM AS), 

Tomando como referencia los resultados anteriores se puede elaborar la siguiente 

tabla de rangos de concentraci6n municipal para asignar niveles cualitativos 

reflejados en el mapa correspondiente: 

Colores Rangos Cuantitativos Rangos Cualitativos 
Morado 100-81 Muyalla 

Rojo 80-61 AlIa 
Amarillo 60-41 Media 

Verde clare 40-21 Baja 
Verde oscuro 20-0 Muy Baja 

" Tabla 44,- Rangos de concentraclon de las actlvldades secundanas, 
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Mapa 15.- Grado de concentraci6n del sector secundario por municipio al 2004. 

Como resultado del analisis del anterior indicador, se tiene que, a excepci6n del 

municipio de Oth6n P. Blanco que tiene un nivel de concentraci6n media de las 

actividades secundarias, los demas municipios reflejan un nivel muy bajo de 

desarrolio 0 de concentraci6n secundaria en sus economias. Si a esto le sumamos 

el resultado de las actividades primarias, podemos decir que, en terminos 

generales, Quintana Roo no tiene evidencias respecto a que esta entidad tenga 

forlalezas en los sectores primario y secundario y, por el contrario, y tal y como 

veremos en el analisis del sector terciario, la economia de Quintana Roo es de alta 

concentraci6n terciaria. 

Estas proyecciones iniciales permiten entrever el grado de inequidad regional 

y sectorial en materia de desarrolio poniendo en entredicho el sexto lugar que 

ocupa Quintana Roo en el escenario nacional no en cuanto a su contribuci6n 

global al PIB sine en 10 referente a su contribuci6n por sector al propio PIB 

nacionaL 



4.1.4 Concentraci6n municipal de actividades terciarias. 

Para poder calcular este indicador, es necesario obtener la informaci6n que se 

solicita y, con base en ello, desarrollar la f6rmula planteada a continuaci6n: 

PBTTC+PBTC+PBTS 
C MA T = ---'--'-----------:P='B~Ti~t-------=------ = X 1 00 (po r cie nto ) 

Donde: 

CMA T = Concentraci6n municipal de aclividades terciarias. 

PBTTC = Producci6n bruta total del sector transporte y comunicaciones. 

PBTC = Producci6n bruta total del comercio. 

PBTS = Producci6n bruta total de los servicios. 

PBTt = Suma, por municipio, del valor de la producci6n agricola, pecuaria y 

forestal, y de la producci6n bruta total correspondiente a pesca, 

mineria, industria manufacturera, eleclricidad y agua, industria de la 

construcci6n, transporte y comunicaciones, comercio y servicios. 

En los cuadros siguientes se presentan, tanto el concentrado estatal de la 

producci6n bruta total del sector servicios (en millones de pesos), como los 

concentrados de cada uno de los ocho municipios de la entidad. Con base en 10 

anterior, y al final de los cuadros municipales, se presentara una tabla final donde 

se aplicara la f6rmula para el calculo de la concentraci6n municipal de las 

actividades terciarias para posteriormente representarlas en un mapa estatal. 



SECTOR SERVICIOS 2003 POR MUNICIPIO 

Actividad 
Producci6n Bruta Total (millones de pesos) 

Coz. FCP IM OPB BJ JMM LC Sol. Total 
Comercio al por mayor 

1,071.6 545.3 115.8 1,348.8 7,599.5 33.6 21.1 1,279.7 12,015.4 
V al pcr menor 
Transportes, correos, 
almacenamiento y 703.7 2.5 74.7 170.4 4,527.9 1.3 12.4 295.7 5,788.6 
comunicaciones 
Servicios financieros y 

8.3 0.2 4.4 8.9 149.5 0.07 0.08 22.3 193.75 de seguros 
Servicios inmobiliarios 
y de alquiler de bienes 179.1 1.0 12.7 23.4 1,653.6 0.3 0.6 477.1 2,347.8 
muebles e intangibles 
Servicios educativos 29.8 0.5 1.4 36.7 4,451.0 0.0 0.4 43.0 4,562.8 
Servicios de salud y 

15.5 2.8 1.0 29.0 398.6 1.7 6.8 19.7 475.1 
asistencia social 
Servicios de 
alojamiento temporal y 

961.8 28.6 120.2 310.0 466.2 10.9 0.0 3,280.3 5,178.0 de preparaci6n de 
alimentos y bebidas 
Otros servicios excepto 
actividades del 444.3 15.8 54.2 241.4 11,389.1 2.9 3.3 2,076.5 14,227.5 
gobierno al 

TOTAL 3,414.1 596.7 384.4 2,168.6 30,635.4 50.77 44.68 7,494.3 44,788.95 
a/lncluye servicios profesionales, cientfficos y tecnicos; de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios 
de remediaci6n; servicios de esparcimiento culturales y deportivos; servicios recreativos y otros servicios excepto 
actividades del gobierno. 
FUENTE: INEGI. Censos Econ6micos 2004. 

" Tabla 45.- Valor de la producclon del sector terclano estatal. 

SECTOR SERVICIOS 2003 (COZUMEL) 

Actividad 
Producci6n Bruta Total 

(millones de pesos) 
Comercio al por mayor y al per menor 1 071.6 
Transportes, correos, almacenamiento y 703.7 
comunicaciones 
Servicios financieros y de seguros 8.3 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 179.1 
muebles e intanqibles 
Servicios educativos 29.8 
Servicios de salud y asistencia social 15.5 
Servicios de alojamiento temporal y de 961.8 
preparacion de alimentos y bebidas 
Otros servicios excepto actividades del gobierno 444.3 
al 

TOTAL 3,414.1 
a/lncluye servicios profesionales, cientfficos y tecnicos; de apoyo a los negocios y manejo 
de desechos y servicios de remediaci6n; servicios de esparcimiento culturales 
deportivos; servicios recreativos y otros servicios excepto actividades del gobierno. 
FUENTE: INEGI. Censos Econ6micos 2004. 

" Tabla. 46- Valor de la producclon del sector terclano 
de Cozumel. 

y 



SECTOR SERVICIOS 2003 (FELlPE CARRILLO PUERTO) 

Actividad 
Producci6n Bruta Total 

(millones de pesos) 
Comercio al per mayor V al per menor 545.3 
Transportes, correos, almacenamiento y 2.5 
comunicaciones 
Servicios financieros y de seguros 0.2 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 1.0 
muebles e intanqibles 
Servicios educativos 0.5 
Servicios de salud V asistencia social 2.8 
Servicios de alojamiento temporal y de 28.6 
preparacion de alimentos y bebidas 
Otros servicios excepto actividades del gobierno 15.8 
al 

TOTAL 596.7 
a/lncluye servicios profesionales, cientfficos y tecnicos; de apoyo a los negocios y manejo 
de desechos y servicios de remediaci6n; servicios de esparcimiento culturales 
deportivos; servicios recreativos y otros servicios excepto actividades del gobierno. 
FUENTE: INEGI. Censos Econ6micos 2004. 

., 
Tabla. 47- Valor de la producclon del sector terclano 

de Felipe Carrilio Puerto. 

SECTOR SERVICIOS 2003 (ISLA MUJERES) 

Actividad 
Producci6n Bruta Total 

(millones de pesos) 
Comercio al por mayor y al por menor 115.8 
Transportes, correos, almacenamiento y 74.7 
comunicaciones 
Servicios financieros y de seguros 4.4 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 12.7 
muebles e intangibles 
Servicios educativos 1.4 
Servicios de salud y asistencia social 1.0 
Servicios de alojamiento temporal y de 120.2 
preparaci6n de alimentos y bebidas 
Otros servicios excepto actividades del gobierno 54.2 
al 

TOTAL 384.4 

y 

a/lncluye servicios profesionales, cientfficos y tecnicos; de apoyo a los negocios y manejo 
de desechos y servicios de remediaci6n; servicios de esparcimiento culturales 
deportivos; servicios recreativos y otros servicios excepto actividades del gobierno. 
FUENTE: INEGI. Censos Econ6micos 2004. .. 

Tabla. 48- Valor de la producclon del sector terclano 
de Isla Mujeres. 

y 



SECTOR SERVICIOS 2003 (OTHON P. BLANCO) 

Actividad 
Producci6n Bruta Total 

(millones de pesos) 
Comercio al por mayor y al por menor 1.3488 
Transportes, correos, almacenamiento y 170.4 
comunicaciones 
Servicios financieros y de seguros 8.9 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 23.4 
muebles e intangibles 
Servicios educativos 36.7 
Servicios de salud y asistencia social 29.0 
Servicios de alojamiento temporal y de 310.0 
preparaci6n de alimentos y bebidas 
Otros serv icios excepto actividades del gobierno 241.4 
al 

TOTAL 2,168.6 
a/lncluye servicios profesionales, cientfficos y tecnicos; de apoyo a los negocios y manejo 
de desechos y servicios de remediaci6n; servicios de esparcimiento culturales 
deportivos; servicios recreativos y otros servicios excepto actividades del gobierno. 
FUENTE: INEGI. Censos Econ6micos 2004. 

" Tabla. 49- Valor de la producclon del sector terclano 
de oth6n P. Blanco. 

SECTOR SERICIOS 2003 (BENITO JUAREZ) 

Actividad 
Producci6n Bruta Total 
J millones de pesos) 

Comercio al per mayor y al per menor 7,599.5 
Transportes, correos, almacenamiento y 4,527.9 
comunicaciones 
Servicios financieros y de seQuros 149.5 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 1,653.6 
muebles e intangibles 
Servicios educativos 4,451.0 
Servicios de salud y asistencia social 398.6 
Servicios de alojamiento temporal y de 466.2 
preparaci6n de alimentos y bebidas 
Otros servicios excepto actividades del gobierno 11,389.1 
al 

TOTAL 30,635.4 

y 

a/lncluye servicios profesionales, cientfficos y tecnicos; de apoyo a los negocios y manejo 
de desechos y servicios de remediaci6n; servicios de esparcimiento culturales 
deportivos; servicios recreativos y otros servicios excepto actividades del gobierno. 
FUENTE: INEGI. Censos Econ6micos 2004. 

" Tabla. 50- Valor de la producclon del sector terclano 
de Benito Juarez. 

y 



SECTOR SERVICIOS 2003 (JOSE MARIA MORELOS) 

Actividad 
Producci6n Bruta Total 

(millones de pesos) 
Comercio al por mayor y al por menor 33.6 
Transportes, correos, almacenamiento y 1.3 
comunicaciones 
Servicios financieros y de seguros 0.07 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 0.3 
muebles e intangibles 
Servicios educativos 0.0 
Servicios de salud y asistencia social 1.7 
Servicios de alojamiento temporal y de 10.9 
preparaci6n de alimentos y bebidas 
Otros servicios excepto actividades del gobierno 2.9 
al 

TOTAL 50.77 
a/lncluye servicios profesionales, cientfficos y tecnicos; de apoyo a los negocios y manejo 
de desechos y servicios de remediaci6n; servicios de esparcimiento culturales 
deportivos; servicios recreativos y otros servicios excepto actividades del gobierno. 
FUENTE: INEGI. Censos Econ6micos 2004. 

., 
Tabla. 51- Valor de la producclon del sector terclano 

de Jose Ma. Morelos. 

SECTOR SERVICIOS 2003 (LAZARO CARDENAS) 

Actividad 
Producci6n Bruta Total 
Jmillones de pesos) 

Comercio al per mayor y al per menor 21.1 
Transportes, correos, almacenamiento y 12.4 
comunicaciones 
Servicios financieros y de seQuros 0.08 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 0.6 
muebles e intangibles 
Servicios educativos 0.4 
Servicios de salud y asistencia social 6.8 
Servicios de alojamiento temporal y de 0.0 
preparaci6n de alimentos y bebidas 
Otros servicios excepto actividades del gobierno 3.3 
al 

TOTAL 44.68 

y 

a/lncluye servicios profesionales, cientfficos y tecnicos; de apoyo a los negocios y manejo 
de desechos y servicios de remediaci6n; servicios de esparcimiento culturales 
deportivos; servicios recreativos y otros servicios excepto actividades del gobierno. 
FUENTE: INEGI. Censos Econ6micos 2004. .. 

Tabla. 52- Valor de la producclon del sector terclano 
de l<3zaro Cardenas. 

y 



SECTOR SERVICIOS 2003 (SOLlDARIDAD) 

Actividad 
Producci6n Bruta Total 

(millones de pesos) 
Comercio al per mayor V al per menor 1,279.7 
Transportes, correos, almacenamiento y 295.7 
comunicaciones 
Servicios financieros y de seguros 22.3 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 477.1 
muebles e intanqibles 
Servicios educativos 43.0 
Servicios de salud V asistencia social 19.7 
Servicios de alojamiento temporal y de 3,280.3 
preparacion de alimentos y bebidas 
Otros servicios excepto actividades del gobierno 2,076.5 
al 

TOTAL 7,494.3 
a/lncluye servicios profesionales, cientfficos y tecnicos; de apoyo a los negocios y manejo 
de desechos y servicios de remediaci6n; servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos; servicios recreativos y otros servicios excepto actividades del gobierno. 
FUENTE: INEGI. Censos Econ6micos 2004. 

" Tabla. 53- Valor de la producclon del sector terclano 
de Solidaridad. 

Con base en la informaci6n anterior y aplicando la f6rmula: 

CMAT= 
PBTTC+PBTC+PBTS 

= X 1 00 (por ciento) 
PBTt 

Tenemos el siguiente resultado sintetizado en la tabla correspondiente: 

Municipio 
PBTTC+ 

PBn CMAT PBTC+PBTS 
Cozumel 3,414.1 3,917.23 87.16 

Felipe Carrillo Puerto 596.7 799.20 74.66 
151a Mujere5 384.4 42201 9109 

Oth6n P. Blanco 2168.6 6426.00 33.74 
Benito Juarez 30635.4 35093.35 87.30 

Jose Maria Morelos 50.77 224.87 22.58 
Lazaro Cardenas 44.68 205.98 21.69 

Solidaridad 7,494.3 7,963.50 94.11 
Tabla 54.- Concentrado municipal de las actlvldades terclanas (CMAT). 

Tomando como referencia 105 resultados anteriores, podemos elaborar la siguiente 

tabla de ranges de concentraci6n municipal para asignar niveles cualitativos 

reflejados en el mapa correspondiente: 



Colores Rangos Cuantitativos Rangos Cualitativos 
Morado 100-81 Muyalla 

Raja 80-61 AlIa 
Amarillo 60-41 Media 

Verde clare 40-21 Baja 
Verde oscuro 20-0 Muy Baja 

Tabla 55.- Rangos de concentraci6n de las actividades terciarias. 
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Mapa 16.- Grado de concentraci6n del sector terciario por municipio al 2004. 

Los resultados de este indicador reflejan claramente una alta especializaci6n del 

sector terciario en el corredor costero del norte del estado (municipios de 

Solidaridad, Cozumel, Senito Juarez e Isla Mujeres), zona en la que se ubica el 

alto desarrollo turistico y de servicios y que han colocado a Quintana Roo como la 

entidad Ifder en dicho sector a nivel nacional. 

Llama la atenci6n el ca so de Felipe Carrillo Puerto ya que a pesar de ser un 

municipio de altfsima poblaci6n maya y con escasa infraestructura para el turismo 

de playa 0 de masas, como en el corredor Tulum-Cancun, se ha logrado insertar 

en el sector terciario a partir del desarrollo de un tipo de turismo de bajo impacto ------



ambiental y de alto valor cultural, ademas de ir avanzado en cuanto a la prestaci6n 

de otros servicios. La raz6n estriba en su ubicaci6n estrategica en el centro del 

estado; en ser un punto de conexi6n muy importante con el vecino estado de 

Yucatan; en poseer comunidades que mantienen vivas sus tradiciones y 

costumbres, muchas de ellas prehispanicas y coloniales; y, en constituirse en un 

espacio de alto peso politico estatal debido la estructura religiosa-militar ya 

mencionada con anterioridad representada por sus centros ceremoniales maya

cat6licos y a sus estructuras de organizaci6n polltica internas como los consejos 

de ancianos y sacerdotes mayas. 

El resultado de este indicador permite aseverar ademas, que Quintana Roo 

es una entidad que depende en un altfsimo porcentaje del sector terciario producto 

de la incapacidad 0 el desinteres politico por incentivar 0 catapultar a los otros 

sectores de la economla 10 cual evidencia un desarrollo desigual con el riesgo que 

conlleva el que, si la economla del turismo se desploma, se estarla desplomando 

la economla de la entidad. Los indicadores de ingreso que se abordaran a 

continuaci6n respaldan por completo 10 expuesto anteriormente. 

4.1.5 Orientacion sectorial de la economla municipal. 

Tomando como referencia la informaci6n generada anteriormente, respecto a la 

concentraci6n municipal de las actividades sectoriales (primarias, secundarias y 

terciarias), podemos determinar la orientaci6n sectorial de la economla municipal 

utilizando el diagrama de coordenadas triangulares. Como apoyo a dicho calculo 

es importante concentrar la informaci6n de concentraci6n municipal de las 

actividades sectoriales en los porcentajes que corresponde a cada municipio en la 

tabla siguiente: 



Municipio CMAP CMAS CMAT TOTAL 
Cozumel 0.34 12.50 87.16 100.00 

Felipe Carrillo Puerto 16.33 901 74.66 100.00 
151a Mujere5 609 2.82 9109 100.00 

Oth6n P. Blanco 14.65 51.61 33.74 100.00 
Benito Juarez 0.39 12.31 87.30 100.00 

Jose Maria Morelos 67.46 9.96 22.58 100.00 
Lazaro Cardenas 73.74 4.57 21.69 100.00 

Solidaridad 0.50 5.39 94.11 100.00 
., 

Tabla 56.- Concenlrado de onenlaclon de la economla municipal. 
(Elaboraci6n propia). 

Los Porcentajes anteriores 105 reflejamos en el siguiente triangulo de orientaci6n 

econ6mica: 
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Figura 20.- Orienlaci6n (especializaci6n) econ6mica en Quinlana Roo. 



NIVEL TIPO DE ORIENTACION 
I.a Alta especializaci6n primaria 

I.b Moderada especializaci6n primaria 

/I.a Alta especializaci6n secundaria SIMBOLOGIA 
/I.b Moderada especializaci6n secundaria C Cozumel 

Ill. a Alta especializaci6n terciaria F Felipe Carrillo Puerto 

lII.b Moderada especializaci6n terciaria I Isla Mujeres 

IV.a Alta diversificaci6n 0 Oth6n P. Blanco 

IV.b Moderada diversificaci6n B Benito Juarez 

IV.b.1 Moderada diversificaci6n con predominio primariolterciario J Jose Marfa Morelos 

IV.b.2 Moderada diversificaci6n con predominio primario L Lazaro Cardenas 

IV.b.3 Moderada diversificaci6n con predominio primario/secundario s SoIidaridad 

IV.b.4 Moderada diversificaci6n con predominio secundario 

IV.b.5 Moderada diversificaci6n con predominio secundariolterciario 

IV.b.6 Moderada diversificaci6n con predominio terciario 
., 

Tablas 57 Y 58.- Tlpo de onentaclon economlca y simbologfa del triemgulo 
de especializacion. 

Con base en los resultados de este indicador, se puede no solo afirmar sine 

confirmar que la economia del estado de Quintana Roo es, en un alto porcentaje, 

de alta especializacion terciaria donde, 5 de los 8 municipios (Cozumel, Benito 

Juarez, Solidaridad, Isla Mujeres y, sorprendentemente, Felipe Carrillo Puerto) 

estan posicionados como municipios cuya economia se basa, fundamentalmente, 

en el turismo y en la prestacion de diversos servicios. 

Los restantes tres estan dentro del range de moderada especializacion 

secundaria (Othon P. Blanco), de moderada especializacion primaria (Jose Maria 

Morelos) y de alta especializacion primaria (Lazaro Cardenas). 

El refJejo de la orientacion economica del estado presenta un desequilibrio 

muy marcado en la economia de Quintana Roo ya que ningun municipio se ubico 

ni remotamente cerca en algun range de diversificacion economica y, por el 

contrario, se ubicaron en altos grados de especializacion. 

4.1.6 Concentraci6n per capita de la economia. 

Para poder calcular este indicador, es necesario obtener la informacion que se 

solicita y, con base en ello, desarrollar la formula planteada a continuacion: 

CCE= 
paTt 

--'--':pto-:--'- (miles de pesos por habitante) 

Donde: 



CCE = Concentraci6n per capita de la economia. 

PBTt = Suma, por municipio, del valor de la producci6n agricola, pecuaria y 

forestal, y de la producci6n bruta total correspondiente a pesca, 

mineria, industria manufacturera, electricidad y agua, industria de la 

construcci6n, transporte y comunicaciones, comercio y servicios. 

Pt = Poblaci6n total del municipio. 

En la tabla siguiente se presentan los datos base para el calculo de la 

concentraci6n per capita de la economfa: 

Municipio PBn pt- CCE 
(miles de pesos) 

Cozumel 3,917,000.23 73,193 53.52 
Felipe Carrillo Puerto 799,000.20 65,373 12.22 

151a Mujere5 422000.01 13315 31.69 
Oth6n P. Blanco 6,426,000.00 219,763 29.24 

Benito Juarez 35,093,000.35 572,973 61.25 
Jose Maria Morelos 224,000.87 32,746 6.84 

Lazaro Cardenas 205000.98 22,434 9.14 
Solidaridad 7,963,000.50 135,512 58.76 

* INEGI. 11 Conteo de Poblaci6n V Vivienda 2005 . . Tabla 59.- Concenlrado per capita de la economla municipal. 

Como se puede ver, la mayor concentraci6n per capita de la economfa se da en 

los municipios del norte de la entidad (Cozumel, Senito Juarez y Solidaridad), es 

decir, en la zona de alto desarrollo turfstico, aunque para el ca so de Isla Mujeres, 

aun cuando, su aportaci6n no es tan representativa, se ha decidi6 incluirlo ya que 

es altamente especializado en dicho sector. 

Todo 10 anterior tiene una 16gica en funci6n de que Quintana Roo es un 

estado con una alta dependencia y especializaci6n turfstica en cuanto a su 

economfa, tal y como se ha demostrado mediante el analisis de los indicadores 

anteriormente presentados. 

Aplicando la tabla para definir los rangos cuantitativos y cualitativos, tenemos 0 

siguiente: 



Colores Rangos Cuantitativos Rangos Cualitativos 
Morado 61.25 - 50.40 Muyalla 

Raja 50.39 - 39.51 AlIa 
Amarillo 39.50 - 28.62 Media 

Verde clare 28.61-17.73 Baia 
Verde oscuro 17.72 - 6.84 Muy Baja 

Tabla 60.- Rangos de concentraci6n per capita de la economfa. 
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Mapa 17.- Grado de concentraci6n per capita de la economfa municipal. 

Aun cuando no todos los municipios tienen altos grados de concentraci6n per 

capita de la economia, los municipios del norte, que si la concentran, representan 

en conjunto el 70.02 % de la poblaci6n total del estado en donde se concentra el 

86.10% del Producto Interno Bruto Total estatal. 

Si le asignamos a 10 anterior un analisis espacial, es decir, el valor territorial

municipal del espacio donde se concentra la riqueza de la entidad concluiriamos 



que el gran desarrollo economico de Quintana Roo se restringe a una pequelia 

porcion de su geograffa. 

Municipio Superficie km • % 
Cozumel 647.3 1.27 

Felipe Carrillo Puerto 13806.0 27.16 
151a Mujere5 1.1000 2.16 

Oth6n P. Blanco 18.7600 36.90 
Benito Juarez 1 644.0 3.23 

Jose Maria Morelos 6.7390 13.26 
Lazaro Cardenas 3.881.0 7.63 

Solidaridad 4.2657 8.39 
*EI dato de la superficie territorial de Quintana Roo puede variar en 
funci6n de la resoluci6n a favor 0 en contra que la Suprema Certe de 
Justicia de la Naci6n haga respecto al conflicto del Punto de Union 
Territorial (PUT) entre Campeche y Quintana Roo. Los datos 
presentados son con base en datos del gobierno de Quintana Roo . .. 
Tabla 61.- Concentraclon de la nqueza en QUlntana Roo. 

(Elaboraci6n pro pia) 

Si el 86.10% del PIB estatal se concentra en los cuatro municipios de alta 

especializacion terciaria (Isla Mujeres, Cozumel, Senito Juarez y Solidaridad), 

cuya proyeccion porcentual en cuanto a su aspecto territorial es de solo el 15.05%, 

entonces podemos concluir que la economfa de Quintana Roo se ha desarrollado 

bajo una "Iogica" que se asemeja al principio de Pareto 0 de la regia 80-20. No 

obstante la expresion territorial de la riqueza que se genera en Quintana Roo 

podrfa reducirse aun mas si se hace un analisis mas detallado de las zonas de alto 

desarrollo turfstico y de la proporcion espacial que tienen respecto de cada uno de 

sus espacios polftico-administrativos (municipios). Para ser mas claros, en el 

municipio de Senito Juarez, el desarrollo turfstico no se da en todo el municipio 

sine solamente en su zona costera y altamente urbanizada (ciudad Cancun y 

Cancun-zona hotelera); en Solidaridad, solo el corredor costero que va de Playa 

del Carmen a Tulum es el que representa casi la totalidad de su contribucion a la 

riqueza estatal ya que la gran porcion del municipio que queda al oeste de la 

carretera que atraviesa el estado, esta conformado por zonas rurales e indfgenas 

marginadas; la zona continental de Isla Mujeres estan todavfa en desarrollo sujeta 

a un Programa de Ordenamiento Territorial; y, en el ca so de Cozumel, solo la 

parte que queda entre la isla y el macizo continental posee un desarrollo urbano, 

hotelero y portuario ya que el extremo norte esta deshabitado y es poco visitado. 



4.1.7 Concentraci6n poblacional del poder adquisitivo. 

Para poder calcular este indicador, es necesario obtener la informaci6n que se 

solicita y, con base en ello, desarrollar la f6rmula planteada a continuaci6n: 

CPPA= 

Donde: 

PEAo'2SM 
PEAo 

X 100 (por ciento) 

CPPA = Concentraci6n poblacional del poder adquisitivo. 

PEAO'2SM = Poblaci6n municipal econ6micamente activa que gana mas de 2 

salarios minimos. 

PEAo = Poblaci6n municipal econ6micamente activa ocupada. 

Municipio PEA~2SM • PEAo* CPPA 
Cozumel 15.999 26467 60.45 

Felipe Carrillo Puerto 3654 17.595 20.77 
151a Muiere5 2561 4.884 52.44 

Oth6n P. Blanco 30.229 74.223 40.73 
Benito Juarez 121.326 180.961 6705 

Jose Maria Morelos 1.392 9.544 14.59 
Lazaro Cardenas 1 393 6472 21.52 

Solidaridad 17823 28604 62.31 
*INEGI. XII Censo General de Poblaci6n y Vivienda 2000. Tabulados Sasicos Quintana 
Roo. 

Tabla 62 .- Concentrado poblaclonal del poder adqulsltlvo a nlvel 
municipal. 

(Elaboraci6n pro pia) 

Colores Rangos Cuantitativos Rangos Cualitativos 
Morado 100-81 Muyalta 

Rojo 80-61 Alta 
Amarillo 60-41 Media 

Verde clare 40-21 Baia 
Verde oscuro 20-0 Muy Baja 

Tabla 63.- Rangos de concentraci6n per capita de la economfa. 
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Mapa 18.- Concentrado municipal del poder adquisitivo de la poblacion. 

En conclusion, los niveles mas altos del poder adquisitivo de la poblacion se dan 

en los 4 municipios de alto desarrollo turistico del corredor costero norte y, en un 

segundo termino, en el municipio surelio de Othon P. Blanco donde se ubica la 

capital de la entidad y los poderes, asi como una importante actividad burocratica 

y, hasta cierto punto, comercial. 

Por otro la do es destacable que los niveles mas bajos de poder adquisitivo 

se concentren en los considerados municipio rurales del estado que son Felipe 

Carrillo Puerto, Jose Maria Morelos y Lazaro Cardenas que son, ademas, los que 

concentran a la mayoria de la poblacion maya de la entidad la cual se dedica 

basicamente alas actividades primarias 0 en potencial mane de obra para el 

sector de la construccion en los destinos turisticos del estado. 



4.2 CRISIS DEL MODELO CANCON Y SURGIMIENTO DE NUEVOS ENCLAVES TURisTICOS EN 

QUINTANA Roo. ANALISIS DE SU CADENA CAUSAL. 

Coincidentemente con la lIegada y los efectos graves provocados por el huracan 

Gilberto, a finales de los alios 80 del siglo pasado, se ha venido cuestionando el 

exito aparente de Cancun como centro integral y como motor de la economia 

regional. No es tanto el beneficia economico que ha generado 10 que se pondria 

en tela de juicio, sine su viabilidad social y ambiental 10 que podria estar 

contribuyendo a que este modelo de desarrollo turistico se ponga en entredicho. 

Los impactos negativos en 10 social y en 10 ambiental, que en tan corto 

tiempo de vida de Cancun se han generado, estan a la vista. Aunado a 10 anterior, 

el exito del propio modelo creado por el FONATUR ha comenzado a evidenciar la 

vision de planeacion de corto alcance ante el exito mismo que el modelo 

desencadeno en sus dos primeras decadas. 

Como parte de su naturaleza como motor de la economia regional, Cancun 

deberia de haber reflejado ya un impulso a otros sectores del desarrollo pero, 

como se ha discutido con anterioridad, los resultados demuestran que, todo 10 

contrario a un proceso dinamico de integracion, este importante polo de desarrollo 

turistico ha concentrado en un pequelio espacio territorial la riqueza de Quintana 

Roo reflejada no solo en 10 concerniente a la contribucion al PIB estatal y nacional, 

sine en cuanto al ingreso, a la inversion, al desarrollo de infraestructura, al 

crecimiento poblacional y, al mismo tiempo, al surgimiento de los mas 

significativos problemas sociales que existen en la entidad. 

Pese al exito economico, El destino turistico mas importante del Caribe 

mexicano es hoy dia un ejemplo de contradicciones, antagonismos economicos, 

ambientales y sociales. Asi, pese a ser el primer y mas famoso Centro 

Integralmente Planeado de Mexico, Cancun enfrenta los mismos problemas de la 

mayoria de los centros turisticos tradicionales como Acapulco, Gro., que han 

reflejado problemas graves de planeacion. 

En ese sentido y al contrastar el actual desarrollo urbana del Plan Maestro, 

se evidencia 10 siguiente (Fernandez de Lara, 2007, 71): ~ 
@il 
@il 



• La concepcion del desarrollo urbana del Plan Maestro de Cancun es 

sumamente rigida y corta de vision estrategica. 

• En el Plan Maestro, el desarrollo regional y la diversificacion economica no 

contemplo el surgimiento de otros centros urbanos. 

• No existen en ambos casos mecanismos de atencion alas demandas 

sociales provocadas por el crecimiento urbano, particularmente porque no se 

considera para Cancun la coordinacion entre las autoridades federales, 

estatales y municipales para la aplicacion de polfticas publicas. 

• No se han aplicado puntualmente ni el Plan Maestro, ni los otros planes de 

desarrollo urbano. 

• AI otorgarle a FONATUR la administracion de la zona turistica, el Plan Maestro 

permitio la escasez de recursos financieros para las autoridades municipales. 

En ese sentido, Cancun se ha convertido en el principal motor de la economia de 

Quintana Roo y uno de los principales centros generadores de divisas; aunque 

tambien es evidente que no ha cumplido cabalmente con los objetivos que 

justificaron su creacion, tales como impulsar un verdadero desarrollo para la 

region y diversificar la economia nacional (Fernandez de Lara, 2007, 71). Por ello, 

la desintegracion regional entre las tres zonas en las que se ha clasificado la 

fisonomia territorial de Quintana Roo es uno de los principales atributos del 

modelo Cancun. AI respecto, Romero (2005) seliala: " ... el corredor turistico del 

norte del estado funciona entonces como un polo de crecimiento, pero tambien 

convierte a dicha zona en una region polarizante debido alas asimetrias 

generadas paralelamente desde el norte con respecto a las zonas centro (maya) y 

sur del estado. 

Asi, mas que contribuir a la articulacion socioeconomica y polftica de la 

region, este importante polo turistico ha provocado su polarizacion la cual se 

refleja en los fuertes contrastes sociales y economicos existentes entre las tres 

zonas antes selialadas. 

Un ejemplo que pudiese parecer incluso absurdo, es el de la carretera estatal 

principal que une al norte con el sur del estado la cual, en su trayecto de 



aproximadamente cinco horas de Chetumal a Cancun, nos permite transitar por 

tres realidades antag6nicas: la tranquilidad de la zona sur y su economia basada 

en el aparato burocratico y en la actividad comercial; la zona maya y la lucha 

constante entre dos mundos, el mundo de las tradiciones y costumbres 

ancestrales, y el mundo "moderno"; y por ultimo, la realidad, 0 ilusi6n, del corredor 

Cancun-Tulum, con un autopista e instalaciones de primer mundo creadas en 

funci6n del turismo y no de los habitantes dellugar (Fernandez de Lara, 2007, 73). 

Existe un reconocimiento de dicha situaci6n por parte de los tomadores de 

decisiones polfticas, es decir, se ace pta que el estado esta intrarregionalmente 

polarizado a partir de una hiperdependencia sectorial terciarizada. No obstante, 

como seliala Romero (2005), la mayoria de las propuestas para el desarrollo y 

flujo de inversiones siguen siendo para el corredor costero norte de la entidad, 

particularmente para la continuidad del turismo de sol y playa. 

Esta alta especializaci6n econ6mica, sustentada en el turismo, ha impedido 

la diversificaci6n de otras actividades productivas, por 10 que existe una replica de 

economia de enclave aunque el unico cambio ha si do sectorial, es decir, en los 

albores de Quintana Roo como Territorio Federal a principios del siglo XX la 

actividad forestal era el fuerte econ6mico, de hecho el unico, pero con el 

surgimiento del turismo masificado en los alios setenta del mismo siglo, la 

economia de enclave permaneci6 pero ahora descansando sobre otro sector. 

Desde el punto de vista de la polftica publica federal, el turismo es visto como 

un sector de rapido crecimiento; de generaci6n de empleos, sobre todo para 

j6venes; de mayor captaci6n de divisas; de impacto en el desarrollo regional, 

siendo una de las alternativas de mayor viabilidad para ciertas regiones del pais, 

etc. No obstante, la realidad indica que existen una serie de situaciones 

problematicas asociadas a dicha actividad dentro de las que destacan: 

urbanizaci6n acelerada en zonas costeras perifericas, escasos impulsos a la 

economia regional, baja calidad y seguridad del empleo creado, formaci6n de 

asentamientos marginados, asi como la degeneraci6n de los asentamientos 

costeros (Brenner, 2007, 13). ~ 
@il 
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Pero la magnitud de la problematica generada por el turismo no se remite a los 

aspectos antes selialados, esta va mas alia y resulta en una radiograffa crftica 

que, con base en Romero (2005, 39), se detalla a continuacion: 

• Alteracion de los procesos costeros por cam bios en la morfologfa litoral e 

implantacion de elementos extralios al media (construcciones de gran 

escala, rellenos, radas para marinas, espigones, diques, etc.). 

• Modificacion sustancial de los ecosistemas debido a la introduccion exogena 

de flora y fauna, que han provocado la sustitucion de especies nativas. 

• Deforestacion de amplias zonas de la franja costera para dar cabida a los 

"desarrollos turfsticos", y como consecuencia de la urbanizacion, de manera 

muy puntual en los humedales y manglares. 

• Degradacion de los recursos naturales por actividades de pesca, deportes 

acuaticos, transito de embarcaciones, evidenciada en la destruccion de 

importantes franjas de zonas coralinas. 

• Contaminacion de lagunas y mantos freaticos debido a problemas de manejo 

eficiente de las aguas residuales, sobre todo en la zona turfstica. 

• Perdida de dunas debido a la construccion de infraestructura turfstica sobre 

dicho ecosistema 10 que deja totalmente expuesta la franja costera ante 

embates ciclonicos. 

• Acelerada erosion costera y perdida de playas. 

• Depredacion de especies marinas y terrestres. 

• Imagen urbana intemacionalizada, carente de contenido cultural y no 

integrada al entorno. 

• Crecimiento desordenado de los asentamientos humanos, consecuencia de 

las crecientes presiones de la inmigracion, del desplazamiento de las 

poblaciones locales y de las comunidades nativas, con la consabida perdida 

de identidad cultural. 

• Especulacion del suelo y modificaciones en la tenencia de la tierra, con la 

apropiacion delos mejores sitios por parte de los "promoventes" turfsticos e 

inmobiliarios. 



• Insuficiencia en la provision de los servicios publicos, por las deficiencias de 

la infraestructura y limitaciones en la capacidad administrativa local, sobre 

todo en la zona urbana (ciudad). 

• Prestacion de servicios publicos de baja calidad (recoja de basura, podado 

de areas verdes, drenaje hidraulico y sanitario, et.) 

• Deterioro de los valores sociales y de convivencia ciudadana reflejado en 

actividades delictivas y antisociales como: asaltos, pandillerismo, narcotrafico 

(a escala macro y micro), prostitucion, proliferacion del ambulantaje, etc. 

• Empoderamiento de grupos organizados de invasores de predios, sobre todo 

en zonas ejidales del norte y sur de Cancun. 

• Disputas partidistas del poder politico en el municipio turfstico de Senito 

Juarez 10 que ha ocasionado la falta de una politica publica eficiente en 

materia de desarrollo local y regional. 

• Marcada estratificacion social resultante de las desigualdades en el ingreso 

generado por el turismo. 

• Desplazamiento de las practicas tradicionales por actividades relacionadas 

con el turismo. 

• Perdida de calidad del producto turfstico, como resultado de la saturacion y 

sobreoferta de los servicios, asf como por los efectos sobre los propios 

atractivos. 

• Modificacion de las actividades economicas de la poblacion de la region. 

• Saja en la calidad del turismo nacional e internacional incrementandose la 

lIegada de "spring breakers" y de un turismo de tipo sexual. 

Si hacemos una agrupacion y sfntesis de estos problemas podemos obtener una 

imagen como sigue 



TIPOS DE PROBLEMA 

SOCIAL URBANO AMBIENTAL ECONOMICO 

• Oeterioro de los • Imagen urbana • Alteracion de los • Perdida de 
valores sociales y internacionalizada. procesos costeros. calidad del 
de convivencia • Crecimiento • Oeforestacion de producto turistico. 
ciudadana. desordenado de amplias zonas de • Baja en la calidad 

• Empoderamiento asentamientos la franja costera. del turismo 
de grupos humanos. • Oegradacion de la nacional e 
organizados y • Especulacion del zona arrecifal. internacional. 
disputas suelo y • Contaminacion de 
partidistas del modificacion en la cuerpos de agua. 
poder politico. tenencia de la • Acelerada erosion 

• Oesplazamiento tierra. costera y perdida 
de las practicas • Insuficiencia y baja de dunas y playas. 
tradicionales. calidad en los • Oepredacion de 

• Modificacion de servicios publicos. especies marinas y 
las actividades terrestres. 
economicas de la 
poblacion local 0 

regional. 
Tabla 64.- Slntesls de los problemas actuales del modelo Cancun. 

(Elaboracion pro pia) 

Es innegable que las variables antes selialadas tiene una articulaci6n entre sf, e 

incluso algunas originan 0 son dependientes de las otras. Haciendo una 

agrupaci6n un tanto mas fina se puede lIegar a agruparlas en seis grandes 

bloques: 

1. Acelerado crecimiento de la poblaci6n en zonas nucleo (Cancun, Playa del 

Carmen, Tulum). 

2. Incremento de la presi6n sobre los recursos naturales. 

3. Ensanchamiento de la inequidad social respecto a la distribuci6n de los 

beneficios del turismo. 

4. Deficientes politicas de planeaci6n del desarrollo y del cumplimiento de su 

marco jurfdico-regulador. 

5. Incremento de problemas de tipo politico y social. 

6. Deterioro del producto turfstico. 

Ahora bien, es importante que para entender de mejor manera los factores 

originarios de los problemas que han deteriorado el modelo CancrJn, nos 



remitamos alas causas rafz de dichos aspecto. Para ello se ha decidido utilizar 

una metodologfa que ya ha sido probada en iniciativas como la de Global 

International Waters Assessment (GIWA). En dicha iniciativa, el fin primordial es la 

atenci6n a la problematica del estado del agua a nivel mundial mediante polfticas 

nacionales mas eficientes. La iniciativa GIWA le ha dado mucha importancia alas 

polfticas ya que, de acuerdo a su perspectiva, por 10 general, estas s610 

consideran las causas mas visibles y no necesariamente las causas rafz. En ese 

sentido, para entender y resolver los problemas relacionados con el agua en 

general y los problemas de aguas transfronterizas en particular, GIWA propone 

abordar las causas rafz, es decir, los diversos facto res sociales, institucionales, 

econ6micos, tecnol6gicos y polfticos que determinan los problemas del agua 

(Romero, 2007, 117). 

Con base en 10 anterior, el analisis de las causas rafz podrfan contribuir a 

responder algunas preguntas que, en teorfa, deberfan traducirse en opciones de 

polftica para la atenci6n y remediaci6n de la problematica detectada. Algunas de 

esas preguntas podrfan ser las siguientes (GIWA, 2002, 25-26): 

LCuan controlable es cada una de estas causas rafz? 

LEs probable que las causas rafz identificadas sean afectadas por cambios de 

polftica? 

LQue instrumentos de polftica podrfan lograr esos cambios? 

LQuien controla esos instrumentos (gobiernos locales, estatales 0 federales; el 

poder legislativo, etc.)? 

LCual es el impacto cuantitativo esperado de la implementaci6n de un instrumento 

particular? 

LExiste algun efecto colateral significativo adverso? 

LCuan facil/costoso es el instrumento a implementar? 

LCuanto tiempo le lIevara al instrumento actuar sobre las causas rafz y, a estas, 

tener un impacto en los aspectos GIWA? 

LQue grado de certidumbre tienen los impactos de estos cambios de polftica sobre 

los aspectos GIWA? 



LQue condiciones deben satisfacerse para que los cambios de polftica logren su 

resultado esperado? 

LCuales son las barreras/obstaculos para una implementaci6n exitosa de la 

polftica? 

LPuede haber grupos que seran impactados negativamente por la implementaci6n 

de la polftica? 

Con base en 10 anterior, se ha considerado importante e interesante aplicar la 

metodologfa del analisis de cadena causal (identificaci6n de causas rafz), utilizado 

por GIWA, al analisis de la problematica que ha lIevado al modelo Cancun a una 

situaci6n, desde nuestra perspectiva, problematica. A continuaci6n se presenta de 

manera concentrada dicho analisis: 



IMPACTOS 

I Deterioro de los valores sociales y de convivencia r-
ciudadana. 

I 

Empoderamiento de grupos organizados y r-disputas partidistas del poder politico. 

I 
Desplazamiento de las practicas tradicionales. ~ 

I 

Modificaci6n de las actividades econ6micas de la r-
poblacion local 0 regional. 

I 
Imagen urbana internacionalizada. ~ 

I 

Crecimiento desordenado de asentamientos r-humanos. 

I 

Especulacion del suelo y modificaci6n en la r-ten en cia de la tierra. 

I 

Insuficiencia y baja calidad en los servicios r-publicos 

I 
Alteracion de los procesos costeros. r-

I 

Deforestacion de amplias zonas de la franja r-costera. 

I 
Degradacion de la zona arrecifal. ~ 

I 
Contaminacion de cuerpos de agua. r-

I 

Acelerada erosion costera y perdida de dunas y r-playas. 

I Depredacion de especies marinas y terrestres. J+-
I 

Perdida de calidad del producto turistico. ~ 

I 

Baja en la calidad del turismo nacional e r-internacional. 

r-

TEMAI 
ASUNTO 

Crisis del Proyecto 
(modelo) Cancun. ~ 

CAUSAS 
INMEDIATAS 

11 Modificaci6n y perdida t+-
de ecosistemas. 

H Deterioro e~on6mico y t+-
social. 

H Deterioro turistico t+-
(acti vidad/producto). 

H Rompimiento del t+-
modelo urbana inicial. 

H Corrupcion. t+-
Desarrollo deficiente. 

r-

SECTORI 
ACTIVIDAD 

TURISMO ~ 

CAUSAS RAil 

il Crecimiento I 
poblacional acelerado. 

H Ineficiencia 
I institucional. 

H Incumplimiento del 

I marco juridico. 

H Sobreoferta del 
I producto turistico. 

LI Incidencia de I 
fenomenos naturales. 

Figura 21.- An<3lisis de la cadena causal de la crisis del modelo Cancun. (Elaboraci6n propia con base en la metodologfa GIWA). 



Como se puede apreciar, los diferentes impactos identificados como prioritarios 

para afectar de manera negativa a Cancun como destino turistico y a su modelo 

conceptual tienen, como origen inmediato, los siguientes: modificaci6n y perdida 

de ecosistemas; deterioro econ6mico y social; deterioro turistico 

(actividad/producto); rompimiento del modelo urbana inicial; corrupci6n; y, 

desarrollo deficiente. Estas a su vez son generadas a partir de cinco causas raiz: 

Crecimiento poblacional acelerado; ineficiencia institucional; incumplimiento del 

marco juridico; sobreoferta del producto turistico; e, incidencia de fen6menos 

naturales. En el siguiente cuadro se presenta una sintesis y sus interrrelaciones: 
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Crecimienio Ineficiencia Incumplimienlo Sobreoferta del Incidencia de 
poblacional institucional del marco produclo fenomenos 
acelerado juridico lurisiico naturales 

Figura 22.- Inlerrelaci6n de los elemenlos causales de la crisis del modelo Cancun. 
(Elaboraci6n propia). 

A casi 40 alios de su creaci6n, Cancun aloja mas de media mill6n de personas, 

casi la mitad de la poblaci6n del Estado de Quintana Roo; tiene una oferta hotelera 

cercana a los 30,000 cuartos de hotel, recibe a un promedio de 3 millones de 

turistas al alio, manteniendo porcentajes medios de ocupaci6n de un 70 % anual y 

contribuye de manera significativa al PIB global estatal y al PIB nacional por 

turismo de manera que Quintana Roo, en total, capta aproximadamente el 30% de 

divisas que ingresan al pais por concepto de turismo. 



Sin embargo, y a pesar de que la captaci6n de divisas por turismo ha descendido 

en los ultimos arios, es indudable que, a la par del exito econ6mico que Cancun 

representa, han surgido problemas ambientales, urbanos y sociales que requieren 

atenderse para continuar con una actividad turistica sostenida y, por ende, con el 

sostenimiento de la economia local y regional, reflejada de manera paralela en con 

impactos macroecon6micos favorables para el pais. 

En ese sentido, y aunque ya se ha serialado con anterioridad, es pertinente 

recordar que los diversos impactos negativos que han cuestionado el modelo 

integralmente planeado de Cancun tienen su origen raiz en 5 aspectos 0 facto res 

desencadenadores de los problemas que han surgido en este polo turistico en los 

ultimos arios. La combinaci6n del crecimiento demogrMico explosivo (grMicas 1 y 

2) Y el rezago en la dotaci6n de infraestructura y servicios, que sumados a otros 

factores, han generado desde los arios 80 del siglo pasado, una infinidad de 

asentamientos humanos irregulares y cinturones de pobreza que se reflejan en un 

crecimiento exponencial, irregular y desordenado de la ciudad (tabla 63). AI mismo 

tiempo existen insuficientes de areas verdes; una marcada afectaci6n del paisaje; 

problemas de vialidad; contaminaci6n del suelo, subsuelo y acuifero, entre otros. 

Crecimiento poblacional de Cancun 
600000 

500000 ..I> 

/' 400000 

/ 300000 

/ 200000 

/ 100000 
../ 

0 
1960 1970 1980 1990 2000 2005 

-<>- No. de 
Habitantes 

106 326 33273 167730 397191 526701 

Grafica 1.- Evoluci6n hisl6rica de la poblaci6n de Cancun, segun dalos censales. 
(Elaboraci6n propia con base en censos 1960-2005). ~ 
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Es importante selialar que los datos de los censos de 1960 y 1970 no reportan 

poblaci6n en Cancun, sin embargo, sf existen reportes de la Colonia Puerto 

Juarez, considerado como el primer asentamiento de la zona, hoy dfa uno de los 

lugares mas neuralgicos, conflictivos y desordenados de Cancun. 

Poreentaje de erecimiento poblacional de Cane':'n 
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80.16 
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57.77 
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24.58 

Gr<3fica 2.- Porcenlaje de crecimienlo poblacional de Cancun. 
(Elaboraci6n propia). 

Aun cuando el porcentaje de crecimiento ha disminuido, este ha sido superior a la 

media anual nacional que es aproximadamente del 2%. Cancun ha presentado 

porcentajes de crecimiento promedio anual como sigue: 6.75% entre 1960 y1970; 

9.90% para el periodo 1970-1980; 8.01 % entre 1980 y 1990; 5.77% durante el 

periodo 1990-2000; y, 4.92% entre el 2000 y 2005. En terminos acumulados, el 

crecimiento poblacional de Cancun para el periodo 1960-2005, refleja un 

porcentual promedio anual del 7.07%. 

Es entonces comprensible que, acompaliado de un crecimiento exponencial 

en su poblaci6n, se haya presentado un crecimiento territorial acelerado y, en 

consecuencia, desordenado e improvisado, reflejo de polfticas de desarrollo 

urbana y de planeaci6n espacial ineficientes ya que es una realidad que, aun 



cuando los gobiernos estatales y municipales han y siguen viendo a Cancun como 

la "joya de la corona" enfocando sus "esfuerzos" (Lintereses?) hacia dicha region, 

es un hecho que dichos "esfuerzos" han sido mas en aras de un inten§s 

patrimonial particular buscando aprovechar cualquier coyuntura para beneficiarse 

en 10 personal, en detrimento de las necesidades sociales y de una de las razones 

mas importantes para la creacion de este polo turistico: impulsar el desarrollo 

regional. 

Con base en ello, a cada administracion municipal, como se aprecia a 

continuacion, se le ha asignado un adjetivo, distintivo de la misma. 

Periodo 

1975-1978 

1978-1981 

1981-1984 

1984-1987 

1987-1990 

1990-1993 

1993-1996 

1996-1999 

1999-2002 

2002-2005 

2005-2008 

Has. al Crecimiento 
%de 

final del aproximado 
crecimiento 

Gobierno Municipal 
periodo (# veces) 

277 
A/fonso Alarc6n Moreli. - -

Un gobernante surgido de FONATUR. 

663 2.39 
58.22 Fe/ipe Amaro Santana. 

Nativismo en contra de FONATUR. 

956 1.44 
30.65 Jose lrabien Medina. 

Tod05 juntas Manos a la obra. 

1285 1.34 
25.60 Joaquin Gonzalez Castro. 

Nuevos Horizontes, viejos desaffos. 

2073 1.61 
38.01 Jose Gonzalez Zapata. 

Una dura prueba lIamada Gilberto. 

Mario Villanueva Madrid/Arturo Contreras 
2420 1.17 14.34 Castillo. 

Cancun coma trampolfn politico. 

Car/os Cardin PerezlEdmundo Femandez 
3183 1.32 23.97 Meza. 

La segunda dualidad gUbernamental. 

3412 1.07 6.71 
Rafael Lara y Lara. 

De pionero a presidente. 

Maga/y Achach Solis. 
4057 1.19 15.90 De la invasiOn de predios a la invasion del 

poder. 

Juan Ignacio Garcia Zalvidea. 
Improvisaci6n polftica y decadencia de 

7338 
1.81 44.71 Cancun. 

(aprox.) 
Francisco Alar Quezada. 

Retorno y ratificaci6n de la ineficiencia prifsta. 

Tabla 65.- Creclmlento territorial de la zona urbana (cludad) de Cancun 
en cada periodo de gobierno municipal. 

(Elaboraci6n propia). 



Adicionalmente a los problemas de toma de decision, sustentados en una mala 

planeacion y en polfticas publicas ineficientes, la situacion geogrMica de la ciudad 

la hacen propensa al embate de ciclones y tormentas tropicales que, por efecto de 

la marea de tormenta han contribuido a la perdida en la amplitud de playas y 

dunas, es decir, se ha alterado de tal forma la fisonomia natural de la zona que la 

infraestructura turistica esta plenamente expuesta a los em bates ciclonicos. 

Los efectos del huracan Gilberlo en 1988 y recientemente Wilma en el 2006, 

provocaron un dalio severo alas playas y a la fisonomia costera, amen de los 

dalios a la infraestructura hotelera y de servicios publicos. La insistencia de los 

desarrolladores por construir su infraestructura 10 mas cercano al mar, por 

continuar con la tala impune de extensas zonas de manglar, por rellenar cuerpos 

de agua (sobre todo lagunares), por introducir especies vegetales exogenas, han 

contribuido a modificar 10 que en su momento fue el punto de decision para crear 

Cancun: la belleza de sus playas y de su entorno. Nada tan contradictorio como el 

modificar por completo una de las principales razones por la que se creo este 

destino. 

Foto 1.- La zona costera del Caribe mexicano en su estado natural. 
(Fuente: Amigos de Siaan Ka'an/URI/CRC). 



Foh 2- Punta Cancun. Ejemplo del uso intensivo y excesivo de la zona costera. 
(Fuente: Amigos de Siaan Ka'an/URI/CRC). 

Sumados todos los facto res anteriores, se tiene un escenario que ya se esta 

sintiendo en este destino turfstico: perdida de competitividad frente a otros 

destinos turfsticos con el riesgo latente de traducirse en una severa crisis 

econ6mica, si tomamos en cuenta la altfsima dependencia que la ciudad de 

Cancun y el estado de Quintana Roo, tienen respecto al turismo. 

Incluso, al interior del propio municipio de Senito Juarez, donde se localiza 

Cancun, existe un desarrollo econ6mico polarizado ya que sus zonas rurales 

presentan grandes rezagos en infraestructura, equipamiento, vivienda, servicios y 

oportunidades de empleo (SEMARNAT/Gob. del Edo. de Q. R.lH. Ayuntamiento de 

Senito Juarez, 2005, 1). 

Para colmo, la existencia de una sobreoferta de cuartos de hotel ha 

propiciado un decaimiento y abaratamiento en la calidad del servicio. 

Adicionalmente, la afluencia de turistas ha presentado un vaiven importante 

derivado de situaciones como la crisis econ6mica de los 80 y de principios de los 

90; la afectaci6n de la infraestructura en 1988 y 2006 debido al impacto de los 

huracanes Gilberto y Wilma; asf como los efectos sociales externos como el de los 

atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. 



En tabla 64 se presenta el comportamiento que hist6ricamente ha tenido Cancun 

en cuanto a su oferta hotelera y de cuartos de hotel asf como a la afluencia de 

turistas y la tasa de ocupaci6n. 

No. No. TURISTAS TURISTAS TOTAL 
% ANO HOTELES CUARTOS NACIONALES EXTRANJEROS TURISTAS OCUPACION 

(miles) (m iles) (m iles) 

1975 15 1322 72.2 27.3 99.5 61 
1976 22 2023 113.5 67 180.5 60.9 
1977 30 2494 148.6 116.6 265.2 68 
1978 37 2763 160.3 149.5 309.8 70.9 
1979 41 2923 196.1 199.7 395.8 77 
1980 47 3930 218.4 241.6 460 66 
1981 54 5225 264 276.8 540.8 64 
1982 52 5258 307.4 336.4 643.8 64 
1983 52 5709 244.4 510.2 754.6 81 
1984 57 6106 214.3 499.6 713.9 72 
1985 59 6591 226.9 503 729.9 72 
1986 65 7028 227.4 641.9 869.3 81 
1987 86 8910 200.1 760.5 960.6 83 
1988 95 11891 180.7 657.5 838.2 56 
1989 103 15310 296.5 857.1 1153.6 57 
1990 110 17470 395.2 1180.5 1575.7 68 
1991 107 17971 479.7 1432.4 1912.1 69 
1992 106 18003 488.2 1557.8 2046 75 
1993 109 18540 486.7 1492.4 1979.1 72 
1994 113 18859 512.9 1445.2 1958.1 69.1 
1995 121 18891 488.8 1665.8 2154.6 75.8 
1996 122 19754 472.9 1832.6 2305.5 77.8 
1997 124 20381 553.8 2086.4 2640.2 81.1 
1998 133 21802 647.3 2004.7 2652 76.3 
1999 140 24610 747.9 2072.2 2820.1 71.6 
2000 142 25434 789.2 2254.6 3043.8 73.8 
2001 142 26194 807.7 2180.7 2988.4 71.2 
2002 140 25829 860.8 1964.9 2825.7 66.1 
2003 144 26550 979.7 2076.9 3056.6 70.2 
2004 146 27193 1036.8 2330.7 3367.5 76.8 
2005 146 27518 937.9 2134.2 3072.1 74.8 
2006 130 23854 844.6 1887.1 2731.7 73 
2007 148 28218 982.5 2022.3 3004.8 67.8 . . .. 

Tabla 66.- Concenlrado hlslonco de oferla de hospedaJe, afluencla y ocupaclon en Cancun 
(Elaboraci6n propia con base en dalos de SECTUR y SEDETUR). 
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Grafica 3., Comporlamienlo hisl6rico de la of er la holelera. 
(Elaboraci6n propia con base en dalos de SECTUR y SEDETUR). 
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Gr<3fica 4., Comporlamienlo hisl6rico de la oferla de cuarlos de hole I. 
(Elaboraci6n propia con base en dalos de SECTUR y SEDETUR). 

En las dos graticas anteriores es interesante ver que la oferla hotelera y de 

cuartos de hotel ha sido pnkticamente creciente, salvo en el alio de 2006 cuando 

los em bates del huracan Wilma afectaron de manera severa a la zona turistica al 

grado que la mayoria de los hoteles sufrieron dalios en sus estructuras al grado 

que varios tuvieron que cerrar por varios meses. A finales de 2006 Cancun tenia 



16 hoteles menos respecto a 2005 10 cual se tradujo en una disminuci6n de 3,664 

cuartos de hotel y en la perdida temporal de varios miles de empleos, incluso en 

un exodo temporal de trabajadores de la industria turfstica, ademas de una 

evidente disminuci6n en la afluencia de turistas. 

No obstante, para el 2007 la recuperaci6n se habfa dado al 100% en la 

infraestructura, no asf en las playas cuyo deterioro tardara, si 10 permite el cambio 

climatico global y si no se toman medidas correctivas en politicas de construcci6n 

y de aplicaci6n de la ley, varias decadas, si no es que nunca. 

Es innegable que el destino de Cancun se bate entre dos frentes: el politico, 

que implica planeaci6n y decisiones eficientes; y el natural, del cual poco podemos 

hacer. En ese sentido, la alta dependencia que existe respecto del turismo, 

permite vislumbrar, si no se diversifican las actividades econ6micas del estado, un 

panorama nada favorable para los pr6ximos 40 alios. 
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Grafica 5.- Comportamienlo hisl6rico de la afluencia de lurislas nacionales yexlranjeros. 
(Elaboraci6n propia con base en dalos de SECTUR y SEDETUR). 
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Grafica 6.- Comporlamienlo hisl6rico de la ocupaci6n holelera. 
(Elaboraci6n propia con base en dalos de SECTUR y SEDETUR). 
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La gratica anterior refleja un comporlamiento irregular en cuanto a la ocupaci6n 

hotelera 10 cual tiene algunas explicaciones: para el ca so del turismo nacional, las 

crisis econ6micas de los 80 y del 94 fueron hechos que afectaron de manera 

severa el poder adquisitivo de la poblaci6n; en el caso del turismo intemacional, 

los efectos generados por los huracanes Gilberto, en 1988; por Wilma, en 2006; 

asf como los atentados del 11 de septiembre de 2001, fueron situaciones que 

provocaron una imporlante disminuci6n en la afluencia turfstica. A los anteriores 

facto res habrfa que sumar uno mas, el incremento de la oferla de cuartos de hotel 

versus el poco crecimiento, en ocasiones disminuci6n, de la afluencia de turista al 

alio. Es decir, mientras el promedio de visitantes al alio se ha mantenido con poco 

movimiento, la oferla de espacios ha ido en constante crecimiento 10 cual trae 

como consecuencia una disminuci6n en la tasa de ocupaci6n acarreando con ello 

el abaratamiento y la posibilidad de que ahora un imporlante sector de la 

poblaci6n nacional tenga acceso a espacios que fueron concebidos, 

mayoritariamente, para el turismo extranjero. 

Es importante aclarar que el abaratamiento no se sustenta en el hecho de 

que se deba a que ahora existe un gran mercado nacional, si no a que las tarifas 



han disminuido y los paquetes todo incluido se han convertido en un gran atractivo 

y a veces poco entendible en terminos de costo beneficia para la propia industria. 

Es un hecho que Cancun, independientemente de ser un exito econ6mico 

aunque muy sectorizado, es sumamente susceptible a cualquier efecto externo 0 

intern~, sea este natural, econ6mico 0 social 0 en materia de polltica publica. 

Otro analisis nos lIeva a recuperar dos de las cinco causas raiz identificadas 

(ineficiencia institucional e incumplimiento del marco juridico) para discutir en torno 

a si en realidad el problema tiene que ver con un asunto de polltica publica 0 solo 

obedece a un crecimiento poblacional acelerado, al impacto de los fen6menos 

naturales y a una sobreoferta de infraestructura turistica. En ese sentido, es 

pertinente hacer una recuperaci6n de los diferentes instrumentos de planeaci6n 

que han emanado a nivel federal, estatal y local para, de manera hipotetica, 

orientar a Cancun como ciudad y destino turistico, en un marco de orden politico, 

juridico, social y econ6mico. 

En las tablas 65, 66 Y 67 se presentan una serie de instrumentos de 

planeaci6n y de ordenaci6n del territorio (concluidos, en proceso y en proyecto), 

amen del Plan Maestro de FONATUR, sin mencionar todas las leyes y reglamentos 

que existen en los tres niveles de gobierno y que tienen como raz6n de ser el 

dirigir de manera eficiente el desarrollo nacional, regional y/o local. 



INSTRUMENTOS DE PLANEACICN FUENTElFECHA DECRETO APLlCABLES A CANCUN. 

Decreto de creaci6n del Fundo Legal de Cancun. 
POE del 29 de noviembre de 1975; 
30 diciembre de 1975 (correcci6n). 

Program a de Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juarez. POE 30 de Abril de 1980. 
1 a. Expropiaci6n territorial al Ejido Isla Mujeres. OOF 1 noviembre 1982. 
Plan Director de Desarrollo Urbano de la ciudad de Cancun. POE 17 enero 1985 y 
2a. Expropiacion territorial al E"ido Isla Muieres. OOF 21 diciembre 1989. 
1 a. Expropiacion territorial al Ejido Leona Vicario. POE 14 junio 1991. 
Plan Director de Desarrollo Urbano de la ciudad de Cancun. POE 12 de enero de 1993. 
Acuerdo de Coordinaci6n para el Ordenamiento Ecol6gico de la RegiOn POE 9 junio 1994 y OOF 26 octubre 
denominada Cancun-Tulum. 1994. 
3a. Expropiaci6n territorial al Ejido Isla mujeres. OOF 27 junio 1994. 
4a. Expropiacion territorial al E·ido Isla Muieres. OOF 4 ·ulio 1994. 
Acuerdo de Coordinaci6n para el Ordenamiento Ecol6gico de la region 

POE 30 noviembre de 1994. 
denominada Sistema Lagunar Nichupte. 
Plan Maestro Cancun1995-2020. 
Acuerdo por el que se declara area natural protegida el parque Kabah con 

POE 10 U,25?) de noviembre de 1995. 
categorfa de parque urbano. 
Decreto de creacion del Parque Marino Nacional Costa Occidental de Isla 

DOF 19 de julio de 1996. 
Mujeres, Punta Cancun y Punta Nizuc. 
Sfntesis del Plan Parcial de la Reserva Sur de la ciudad de Cancun POE 15 octubre 1998. 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Reserva Sur de la ciudad de Cancun. POE 15 de enero de 1999. 
Acuerdo por el que se declara Area Natural Protegida el area denominada 

POE 9 de agosto de 1999. Laguna Manatf. 
Acuerdo por el que se declara Area Natural Protegida el area denominada 

POE 9 de agosto de 1999. Sistema lagunar Chacmochuch. 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Polfgono 523 de la Reserva Sur de la POE 9 de septiembre de 1999. 
ciudad de Cancun. modificado el 9 de diciembre de 1999. 
Acuerdo para la ampliacion y modificacion del Plan Parcial de la Reserva 

POE 22 de julio de 2000 Norte de la ciudad de Cancun. 
Plan Maestro Para la Zonificacion General de Puerto Cancun. POE 30 de mayo de 2001. 
Sfntesis del Plan Parcial de la Reserva Sur de Cancun POE 14 de septiembre de 2001. 
Program a Parcial de Desarrollo Urban~, Region 524 de la Reserva Sur de la 

POE 14 de septiembre de 2001. 
ciudad de Cancun. 
Acuerdo de Coordinacion para el Ordenamiento de la totalidad del municipio 

POE 28 de septiembre de 2001. 
de Benito Juarez, con cabecera en Cancun. 
Decreto por el que se expide el Programa de Ordenamiento Ecologico POE 16 noviembre 2001. Territorial de la Reqi6n denominada Corredor Cancun-Tulum. 
Program a Parcial de Desarrollo Urbano Punta Cancun. POE 7 de diciembre de 2001. 
Program a de Desarrollo Urbano de la Region Caribe Norte. POE 30 de mayo de 2003. 
Program a Parcial de Desarrollo Urbano del PoIfgono de 885,08 hectareas, 

POE 17 de septiembre de 2003. ubicado al Sur de Punta Nizuc. 
Program a Parcial de Desarrollo Urbano del PoIfgono 11 de la Ciudad de 

POE 7 de junio de 2004. Cancun. Tendencias de expansion de la ciudad. 
Program a de Desarrollo Urbano del centr~ de poblacion de Cancun 

POE 31 de marzo de 2005. (Actualizacion 2005). 
Decreto del Program a de Ordenamiento Ecologico Local del municipio de 

POE 21 de julio de 2005. Benito Juarez. W 

Program a de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cancun (Actualizacion). POE 22 de julio de 2005. 
Program a Parcial de Desarrollo Urbano del Complejo Sur de la Ciudad de 

POE 2 de febrero de 2006. Cancun, Alfredo V. Bonfil. 
Program a Parcial de Desarrollo Urbano del Malecon Cancun. POE 7 de septiembre de 2006. 
Decreto por el que se crea el Area de Proteccion de Flora y Fauna Manglares 

DOF 26 de febrero de 2008. 
de Nichupte. 

. . 
Tabla 67.- Inslrumenlos de planeaclon eXlslenles desde el surglmlenlo de Cancun. 

(Elaboracion propia). 

48 Periodico Oficial del eslado de Quinlana Roo. 
49 Diario Oficial de la Federacion. 
50 Esle nuevo inslrumenlo de planeacion deroga los dos ordenamienlos vigenles en el lerrilorio 
municipal: el Programa de Ordenamienlo Ecologico del Sislema Lagunar Nichuple y el Programa ~ 
de Ordenamienlo Ecologico de la region denominada Corredor Turfslico Cancun-Tulum, en la @2l 
porcion lerrilorial que comprende a Benilo Juarez (desde la pisla del aeropuerto inlernacional de <::::::!] 
Cancun hasla Punla Brava). 



OTROS ESTUDIOS REALlZADOS. RESPONSABLElANO 
Gobierno del estado de 

Programa parcial de mejoramiento de Cancun-Ejido Alfredo V. Bonfil, Quintana Roo/H. 
Quintana Roo Ayuntamiento de Benito 

Juarez.1990. 
Gobierno del estado de 

Plan regional de ordenamiento ecol6gico, urbane y turfstico del Quintana Roo/H. 
corredor Cancun-Tulum, Quintana Roo. Ayuntamiento de Benito 

Juarez.1990y 1991. 
Programa 5ubregional de desarrollo urbane del corredor Cancun-

FONATURl2001. 
Rivera Maya, Quintana Roo. 

Tabla 68.- Estudlos adlclonales reallzados para Cancun. 
(Elaboraci6n propia). 

PLANES Y PROGRAMAS EN ANALlSIS Y/O PROCESO RESPONSABLE 
Plan de Desarrollo Urbane de la Zona Hotelera de Cancun. I MPLAN-Can cun. 
Plan estrah§gico de Cancun para el alio 2030. I MPLAN-Can cun. 
Plan de Movilidad de la Ciudad de Cancun. I MPLAN-Can cun. 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano. I MPLAN-Can cun. 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Corredor Cancun-Aeropuerto. I MPLAN-Can cun. 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Corredor Cancun-Merida. 

I MPLAN-Can cun. 
Provecto de Revitalizaci6n del Centr~ de la Ciudad de Cancun. 
Actualizaci6n del Programa Parcial del Poifgono 11 y Norponiente. I MPLAN-Can cun. 
Programa de Mejoramiento Urbano de Puerto Juarez. I MPLAN-Can cun. 
Estudio de Caracter Geohidrol6gico, para determinar el area de 
protecci6n de la zona de abastecimiento de agua potable de la ciudad I MPLAN-Can cun. 
de Cancun. 
Programa de Mejoramiento Urbano de Alfredo V. Bonfil. I MPLAN-Can cun . .. . . 

Tabla 69.- Instrumentos de planeaclon en anallsls y/o en proceso. 
(Elaboraci6n propia). 

Como se puede apreciar, Cancun es una ciudad que en su corta historia ha 

contado con una serie de instrumentos de planeaci6n suficientes como para 

presentar un panorama diferente al que esta viviendo. No en vane diversos 

estudios sobre esta ciudad han mencionado de manera reiterada que Cancun ha 

si do la primera ciudad y el primer centra turistico del pais planeado desde su 

creaci6n. Sin embargo, el deterioro social y de su infraestructura urbana ponen en 

entredicho, no a los instrumentos de planeaci6n que se han generado, sine a la 

eficiencia, honestidad y cumplimiento del marco juridico de quienes se han 

encargado de aplicar dichos instrumentos y de tomar las decisiones respecto a los 

destinos de este centra turistico. 

Como hipotetico polo inductor del desarrallo regional, centro de captaci6n de 

divisas y fuente de empleo, Cancun ha tenido un exito sin precedente, que rebas6 

51 Instituto de Planeaci6n de Desarrolio Urbano 0 Instituto Municipal de Planeaci6n de Cancun. 



las expectativas mas altas de los gestores del primer centro de poblacion 

integralmente planeado de Mexico. Sin embargo y como ya se ha selialado, el 

acelerado crecimiento de Cancun, debido a su exito como centro turistico, ha 

traido como consecuencia un crecimiento urbana sin desarrollo. Este crecimiento 

ha rebasado visiblemente los Ifmites de crecimiento establecidos en los Planes de 

Desarrollo Urbano, dando origen al conflicto invasi6n-regu/arizaci6n-urbanizaci6n, 

que ha generado serios problemas que van desde la transformacion del patron de 

asentamientos humanos planeado, hasta el rezago y la falta de calidad en la 

prestacion de los servicios publicos. 

La ineficiente, y en ocasiones ausente, dotacion de los servicios basicos y de 

equipamiento, ha originado un evidente rezago de infraestructura. Asimismo, los 

asentamientos irregulares han originado, entre otras cosas, una red desarticulada 

de vialidades, la existencia de regiones sin pavimentar, severos conflictos de 

tenencia de la tierra, desarticulacion social, entre otros muchos problemas. 

Es contradictorio entonces, que en tan corto tiempo Cancun se haya 

convertido en el mas importante destino turistico de Mexico y, junto con la Riviera 

Maya, en el mas importante de la Cuenca del Caribe, pero, sin lugar a dudas, en 

un ejemplo de 10 que la mala planeacion, la ineficiencia en materia de polfticas 

publicas y los intereses particulares por sobre los colectivos, pueden 

desencadenar. 

4.2.1 Playa del Carmen y la Riviera Maya. Extension del fenomeno turistico 

del norte de Quintana Roo. 

El problema que comenzo a presentarse en Cancun debido a la falta de espacios 

para los asentamientos humanos y la alta competitividad en materia de empleos, 

provocaron un nuevo escenario hacia finales de los alios 90 del silgo pasado. 

Cancun crecfa ha cia el norte, hacia el norponiente y hacia el sur, los problemas de 

tenencia de la tierra, de deterioro social, de escasez 0 deterioro de la 

infraestructura urbana, de contrastes urbanos (pocas zonas ricas y muchas 

regiones marginadas), aunado al cambio en la Constitucion Polftica del estado de 



Quintana Roo en el alio de 1993, mediante el cual se constituia un nuevo 

municipio (Solidaridad) con cabecera en la parcialmente tranquila comunidad de 

Playa del Carmen, dieron un giro importante en la dinamica de migracion por 

causas del turismo. Emergia un nuevo centro turistico, cabecera no solo del nuevo 

municipio, sine corazon de un nuevo iman para el turismo internacional y nacional: 

la Riviera Maya. 

Esta region, de afrancesado termino, surge oficialmente en 1998, es decir, 

cinco alios despues de la creacion del municipio de Solidaridad y comprende de 

Puerto Morelos a Tulum, aunque hay quienes insisten en incluir a Cancun dentro 

de dicho corredor, 10 cual es erroneo ya que es precisamente el intentar 

desahogar a Cancun por la que se crea dicha region-iman. 

La formalizacion del surgimiento de la Riviera Maya se pudiese sustentar a 

partir del Decreto que crea a la Coordinaci6n Ejecutiva para el Desarrollo de la 

Riviera Maya publicado en el Periodico Oficial del Estado de Quintana Roo, el 25 

de junio de 1998. En dicho instrumento se reconoce la importancia de la accion 

conjunta de los sectores publico, privado y social en el extraordinario crecimiento 

de la zona que comprende el corredor turistico Cancun-Tulum, al cual a partir de 

dicho ordenamiento se le denominaria como la Riviera Maya, denominacion que 

sugiere la importancia de caracter mundial de la que se ha revestido, por el 

potencial economico y turistico que representa, asi como la gran aceptacion de los 

desarrolladores turisticos enclavados en la zona (POE, 25 junio 1998). 

Se reconocfa tambien, al decretarse formalmente la Riviera Maya como 

corredor turistico, que era de fundamental importancia procurar que mediante el 

Programa de Ordenamiento del corredor Cancun-Tulum, se impulsara un 

crecimiento ordenado y con esquemas de proteccion privilegiando un desarrollo 

armonico en congruencia con el entorno ecologico asi como la dinamica 

economico que venia acarreando. 

La razon de dicha iniciativa implicaba la suma de esfuerzos de las 

autoridades municipales competentes, en este caso de los municipios de Senito 

Juarez, Solidaridad y Cozumel, con el objetivo de procurar un desarrollo sostenido, 

congruente y ordenado en dicho corredor en el marco de un ejercicio de 



planeacion, programacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion de los programas 

de inversion, promocion, regulacion y desarrollo en la Riviera Maya. 

La Coordinacion Ejecutiva para el Oesarrollo de la Riviera Maya estaria 

presidida por el gobernador del estado, siendo su Secretario Tecnico el secretario 

estatal de turismo. Los vocales serian los presidentes municipales de Senito 

Juarez, Solidaridad y Cozumel. Las atribuciones especfficas de esta Coordinacion 

ejecutiva se resumen en 7 puntos (POE 25 junio 1998): 

I. Establecer las acciones para la planeacion integral de los programas para la 

Riviera Maya. 

11. Analizar, y en su caso validar, las propuestas de inversion que permitan 

atender las prioridades, mediante la participacion de las entidades publicas 

municipales, estatales y/o federales, y las del sector privado y del sector 

social. 

Ill. Vigilar que los programas cumplan sus objetivos y coadyuven al objetivo 

general del desarrollo economico y social de la Riviera Maya. 

IV. Oar seguimiento a los programas institucionales y sectoriales que incidan en 

el desarrollo integral de la Riviera Maya. 

V. Evaluar la ejecucion de programas en el contexto de la planeacion integral. 

VI. Proponer las medidas de correccion y ajustes a los programas. 

VII. Realizar las acciones necesarias para la debida ejecucion de los programas 

integrados. 

Es importante selialar que la Riviera Maya surgio como una iniciativa con espacios 

en proceso de desarrollo, algunos como Playa del Carmen y Puerto Aventuras, 

con un desarrollo importante, es decir, no surgio de la nada como fue el caso de 

Cancun 0 como es el caso de la Costa Maya 10 cual se analizara mas adelante. 

Habia un gran reto para esta dinamica zona: ordenar un desarrollo que ya 

traia una inercia de varios alios atras y que en los subsecuentes, via disparado su 

crecimiento poblacional y su crecimiento de oferta hotelera acarreando los 

problemas que han contribuido al deterior de Cancun. 



Para el alio de 1993 en que se creo el octavo municipio, Playa del Carmen 

contaba con aproximadamente cuatro mil habitantes, sin embargo en poco mas de 

10 alios su poblacion crecio de manera espectacular rebasando por completo 

cualquier pronostico y acarreando consigo una serie de problemas parecidos a los 

que se generaron en Cancun a partir del acelerado crecimiento poblacional versus 

la imposibilidad institucional de proveer de servicios basicos y de establecer 

regulaciones en la tenencia de la tierra, entre otros. 

Para darnos cuenta de la evolucion que tuvo la poblacion en Playa del 

Carmen y otros sitios importantes en la Riviera Maya como Tulum, Puerto Morelos 

y Puerto Aventuras y Akumal, a continuacion se presenta la siguiente tabla: 

Ano 

1921 

1930 

1940 

1950 

1960 

1970 

1980 

1990 

2000 

2005 

No. Habitantes 
Playa del Puerto Puerto Akumal Carmen Aventuras Morelos Tulum 

s/d 60 s/d 28 

s/d 25 s/d 98 

s/d 89 s/d 63 

16 69 s/d 80 

13 93 s/d 47 

6 232 s/d 132 

179 737 s/d 672 

578 3098 87 772 

1088 43613 2125 892 

1198 100383 1989 1097 .. .. 
Tabla 70.- Evoluclon hlstorlca poblaclonal de las comunldades 

mas importantes de la Riviera Maya. 
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(Elaboraci6n propia con base en Censos poblacionales desde 1921). 

Con base en 10 anterior, se tiene que solo dos poblaciones del corredor Riviera 

Maya han presentado un incremento poblacional importante; en este caso serian 

Playa del Carmen y Tulum. 

Para tener una mejor idea del impacto que ha tenido el fenomeno poblacional 

en la zona, podemos referirnos a las dos poblaciones antes selialadas las cuales 

presentarian un comportamiento historico como sigue: 
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Gr<3fica 7.- Evoluci6n hisl6rica poblacional en Playa del Carmen y Tulum. 
(Elaboraci6n propia). 

En primera instancia, el reflejo de dicho crecimiento exponencial se da en los alios 

90 del siglo pasado, obviamente asociado a dos condiciones: la creaci6n del 

municipio de Solidaridad y la creaci6n de la Riviera Maya. Estas dos condiciones 

se convirtieron en imanes para quienes buscaban nuevas opciones de vida tanto 

en la administraci6n publica, como en la industria turistica, siendo esta ultima la de 

mayor impacto en cuanto al flujo migratorio. 

Otro aspecto importante seria el analisis por separado con el fin de 

determinar la tasa de crecimiento en cada uno de estos dos importantes centros 

poblacionales de la Riviera Maya. 



Crecimiento 

Periodo TCMP' 
poblacional % crecimiento 
intercensal intercensal 
(cantidad) 

1950-1960 3.03 24 25.8 

1960-1970 9.57 139 59.9 

1970-1980 12.25 505 68.52 

1980-1990 15.44 2361 76.21 

1990-2000 30.27 40515 92.89 

2000-2005 18.14 56770 56.55 
*Tasa de Crecimiento Media Poblacional. Con base en datos de la 
tabla 70. 

Tabla 71.- Tasa de Creclmlenlo Media Poblaclonal y 
crecimienlo porcenlual inlercensal de Playa del Carmen. 

(Elaboraci6n propia). 

Crecimiento 

Periodo TCMP' 
poblacional % crecimiento 
intercensal intercensal 
(cantidad) 

1950-1960 3.52 29 29.29 

1960-1970 8.31 121 55.00 

1970-1980 10.88 398 64.40 

1980-1990 13.14 1506 70.90 

1990-2000 12.23 4609 68.45 

2000-2005 17.04 8057 54.47 

*Tasa de Crecimiento Media Poblacional. Con base en datos de la 
tabla 70. 

Tabla 72.- Tasa de Creclmlenlo Media Poblaclonal y 
crecimienlo porcenlual inlercensal de Tulum. 

(Elaboraci6n propia). 



TCMP 
TCMP TCMP 

Periodo (Playa del 
(Tulum) (Estatal) 

Carmen) 

1950-1960 3.03 3.52 6.4 

1960-1970 9.57 8.31 5.8 

1970-1980 12.25 10.88 9.87 

1980-1990 15.44 13.14 8.11 

1990-2000 30.27 12.23 5.9 

2000-2005 18.14 17.04 5.34 
Tabla 73.- Tasa de Creclmlento Media Poblaclonal de 
Playa del Carmen y Tulum respecto a Quintana Roo. 

(Elaboraci6n propia). 

Como se aprecia, en ambos casos -Playa del Carmen y Tulum-, la tendencia de 

crecimiento poblacional, en cuanto a su tasa media, ha sido por 10 general 

ascendente y muy por encima de la tasa media estatal, la cual ha ido decreciendo. 

Llama la atenci6n, para el caso de Playa del Carmen, el dato para el periodo 1990-

2000 en el que se observa una altfsima e hist6rica TCMP de 30.27. Como 

hip6tesis central a dicho dato esta el hecho de que es en dicho periodo cuando se 

crea el municipio de Solidaridad (1993) el cual tiene como cabecera municipal 

precisamente a Playa del Carmen ademas de que en la misma decada se crea la 

Riviera Maya (1998) la cual se convierte en un importante iman no solo de 

inversiones sine de f1ujo migratorio y de turistas, fungiendo paralelamente como 

una "valvula de escape" ante el insostenible crecimiento y permanente deterioro 

de Cancun. 

Una representaci6n grMica de dicho comportamiento y de su correspondiente 

comparativo con la tendencia estatal se presenta a continuaci6n: 
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Grafica 8.- Comparativo de Tasa de Crecimiento Media Poblacional de 
Playa del Carmen y Tulum respecto a Quintana Roo. 

(Elaboraci6n propia). 

Por otro lado, es determinante, para poder entender el impacto que la Riviera 

Maya ha generado en cuanto al aspecto meramente turistico es el abordar 10 

correspondiente a la infraestructura hotelera y al flujo de turistas para 10 cual se ha 

seleccionado, como alio inicial 1998 por ser el alio de creaci6n de la Riviera Maya 

como concepto integral 10 cual facilita el analisis de la informaci6n disponible en 

las fuentes oficiales, en este caso la Secretaria de Turismo (Federal) y la 

Secretaria Estatal de Turismo de (Quintana Roo). En ese sentido, se obtuvo una 

primera tabla de concentraci6n de informaci6n: 



~ 

" Qj 
~ 
0 

.<: 

" ." 

0 
z 

Afluencia % # Cuartos Ario # Hoteles de hotel de ocupacion 
turistas hotelera 

1998 150 7407 595050 n/d 

1999 206 12653 767541 73.25 

2000 241 14870 1184249 83.44 

2001 281 18731 1504052 74.51 

2002 288 20014 1793864 72.63 

2003 349 22624 2021989 74.64 

2004 354 23512 2418623 84.01 

2005 368 25170 2194765 61.73 

2006 332 30705 2648673 72.63 

2007 336 34765 2836934 71.6 .. 
Tabla 74.- Concenlrado hlslorlco de oferla de hospedaJe, 

afluencia y ocupaci6n en la Riviera Maya 
(Elaboraci6n propia con base en dalos de SECTUR y SEDETUR). 
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Gr<3fica 9.-Comporlamienlo hisl6rico de la oferla holelera. 
(Elaboraci6n propia con base en dalos de SECTUR y SEDETUR). 

En la grMica anterior se refleja una tendencia al crecimiento de la oferla hotelera 

en la Riviera Maya, muy similar al que vivi6 Cancun, inciuso en su comporlamiento 

reflejando una unica disminuci6n en el ario de 2006 debido a los estragos 

causados por el huracan Wilma. Para 2007 se inici6 un proceso de recuperaci6n ~ 
Q@ 
~ 



que tarde 0 temprano han3n despuntar nuevamente la linea ascendente y 

sostenida en cuanto a la infraestructura hotelera en dicha zona. 

En el caso de la oferta de cuartos de hotel, y aun con los estragos causados 

por Wilma, la grMica 9 no refleja ninguna disminucion, por el contrario, el ascenso 

es evidente. Ello se explica a partir de establecer que aun cuando exista una 

disminucion en el numero de hoteles, la disponibilidad de cuartos es tal que el 

cierre de 36 hoteles no afecto severamente ya que seguramente estos eran 

hoteles de poca oferta de habitaciones. 
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Grafica 10.- Comportamienlo hisl6rico de la oferta de cuartos de holel. 
(Elaboraci6n propia con base en dalos de SECTUR y SEDETUR). 

Por otro lado, la afluencia de turistas a la Riviera Maya (grMica 10) sufrio una leve 

disminucion a finales de 2005 sin existir efectos naturales de por medio. Ello 

obedece a los cam bios de predileccion que estan teniendo los turistas quienes 

apuestan a otros destinos con corte mas cultural. No obstante, para 2006 se da un 

repunte que continuo presentandose en el 2007, aunque ello no se reflejo en los 

porcentajes de ocupacion hotelera (grMica 11), ya que la disminucion sufrida en el 

2005 no ha sido recuperada ni se ha reflejado en los niveles porcentuales de 

ocupacion, aun cuando la afluencia de turistas haya reaccionado favorablemente. 

Lo anterior, como ya se selialo para el caso de Cancun, se debe a que, aunque 



los indices de afluencia turistica no se modifiquen sustancialmente y se 

mantengan en promedio, la oferta de cuartos de hotel ha ido incrementandose por 

encima de los porcentajes de lIegadas de turistas 10 que ha reflejado una aparente 

disminuci6n en la ocupaci6n. Lo que sucede es que cada dia hay mas cuartos de 

hotel y los turistas que lIegan no crecen, se mantienen 0 crecen levemente. 
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Grafica 11.- Comportamienlo hisl6rico de la afluencia de lurislas. 
(Elaboraci6n propia con base en dalos de SECTUR y SEDETUR). 
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Gr<3fica 12.- Comportamienlo hisl6rico de la ocupaci6n holelera. 
(Elaboraci6n propia con base en dalos de SECTUR y SEDETUR). 

Finalmente y para tener un panorama comparativo entre las dos zonas mas 

importantes en materia turistica del Caribe mexicano (Cancun y la Riviera Maya), 

zonas donde se concentra casi la totalidad del PIB de Quintana Roo a partir del 

desarrollo de un solo sector de la economia, se presentan algunas grMica que 

reflejan el comportamiento, desde 1998 en que se crea la Riviera Maya, de la 

oferta hotelera, de cuartos de hotel asi como los niveles de afluencia turistica y de 

ocupaci6n hotelera. 
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Grafica 13.- Comparativo hist6rico de la oferla hotelera 
entre Cancun y la Riviera Maya. 

(Elaboraci6n propia con base en datos de SECTUR y SEDETUR). 
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Grafica 14.- Comparativo hist6rico de la oferla de cuartos de hotel 
Entre Cancun y la Riviera Maya 

(Elaboraci6n propia con base en datos de SECTUR y SEDETUR). 
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Gr<3fica 15.- Comparativo hist6rico de la afluencia turfstica 
entre Cancun y la Riviera Maya. 

(Elaboraci6n propia con base en datos de SECTUR y SEDETUR). 
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Gr<3fica 16.- Comparativo hist6rico de la ocupaci6n hotel era 
entre Cancun y la Riviera Maya. 

(Elaboraci6n propia con base en datos de SECTUR y SEDETUR). 

Los resultados de las cuatro grMicas anteriores son interesantes ya que el 

crecimiento de la Riviera Maya ha sido de tal magnitud y en tan corto tiempo, 

comparado con los casi cuarenta alios de Cancun que ha alcanzado 0 rebasado, 



incluso, al destino estrella de FONATUR reflejando que, si se penso en la Riviera 

Maya como una "valvula de escape" ante la problematica que se genera en 

Cancun, debido a una planeacion plenamente rebasada, la Riviera Maya tal vez 

haya cumplido en parte con desahoogar a Cancun pero por otro lado ha sido tal el 

impacto de construccion hotelera; flujo de inversiones; crecimiento poblacional, 

sobre todo en Playa del Carmen y Tulum; asi como del flujo de turistas, que esta 

resultando en una reproduccion de un fenomeno al cual debio, en esencia, atacar. 

Los problemas sociales, ambientales, urbanos y de continuidad exitosa del modelo 

de turismo, estan ya presentes en la Riviera Maya y estan generando un conflicto 

de intereses y dudas sobre hasta cuando sera posible el exito economico de dicha 

zona. 

4.2.2 La Costa Maya. Falso discurso de la diversificaci6n turistica y del 

equilibrio regional. 

Paralelamente a la costa noreste de Quintana Roo, en la cual se desarrollo toda 

una industria turistica de alta densidad y de alto flujo, este estado caribelio posee 

en la costa media y sureste de su geograffa, recursos de igual valor escenico y de 

potencial turistico como los que motivaron el boom de lugares como Cancun y la 

Riviera Maya. De manera particular ha cobrado singular relevancia, desde 

principios de los alios 90 del siglo pasado, la region denominada como la Costa 

Maya la cual posee playas de impresionante belleza formando parte, ademas, de 

una vasta cadena arrecifal, muy cercana a la zona continental, inserta en el 

denominado Sistema Arrecifal Mesoamericano, iniciativa internacional que se 

formalizo a partir de la Declaracion de Tulum en 1997. 

La Costa Maya comprende una franja costera y continental de 130 kilometros 

de longitud y se situa entre las poblaciones de Punta Herrero y Xcalak, 

incluyendolas, de norte a sur respectivamente. Abarca parte de los municipios de 

Felipe Carrillo Puerto y Othon P. Blanco; colinda al norte con la bahia del Espiritu 

Santo, al sur con el canal de Bacalar Chico y la bahia de Chetumal, al este con el ~ 
§ 
~ 



mar Caribe y al oeste con terre nos nacionales teniendo en su extremo mas al 

oeste a la bahfa de Chetumal. (Romero, 1997, 120) 
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Mapa 19.- Ubicaci6n de la zona denominada coma "Costa Maya". 

Es importante selialar que siendo el estado de Quintana Roo un portento de 

recursos propicios para el desarrollo del turismo de sol y playa y un estado carente 

de un desarrollo de actividades primarias y secundarias, entonces es obvio 

suponer que el turismo seguira siendo el sector prioritario y a partir del cual se 

sustente la economfa de dicha entidad, 10 cual evidencia no solo la falta de 

diversificaci6n econ6mica hacia los otros sectores, sine hacia el propio sector 

preponderante, ademas de una concentraci6n econ6mica muy focalizada en una 

pequelia zona geogratica polarizada por completo con la mayorfa del estado. 

De igual forma, no hay que olvidar que en ocasiones el uso excesivo 0 

inadecuado de los recursos naturales acarrea una serie de problemas ambientales 

y sociales, por 10 que un proyecto de desarrollo turfstico puede lIegar a convertirse 

en ejemplo de inapropiadas polfticas gubernamentales en el marco del desarrollo 



de una region. Los ejemplos mas concretos se han analizado anteriormente con 

los casos de Cancun y de la Riviera Maya. Por 10 anterior, el turismo deberia jugar 

un papel importante en el manejo adecuado de los bienes naturales. 

Respecto de 10 anterior, De Kadt (1991) seliala algunas recomendaciones 

que tienen que ver con la planificacion del turismo, entre las que sobresalen las 

siguientes:52 

• El desarrollo turistico deberia emprenderse consciente y metodicamente, 

siendo cuidadosamente planificado como parte del esfuerzo nacional de 

desarrollo. 

• AI estar basado en parte en los atractivos culturales y naturales, el turismo 

podria tambien jugar un papel importante en su preservacion y desarrollo. 

Estas dos premisas bien pudiesen encajar a la perfeccion en los origenes del 

proyecto de la Costa Maya ya que polfticamente se le dio un manejo mediatico 

sustentado en el impulso al desarrollo de una actividad turistica diferente a la del 

corredor costero del noreste del estado. El discurso de Mario Villanueva Madrid, 

artifice e impulsor del proyecto de desarrollo turistico para la Costa Maya asi 10 

manifestaba desde su campalia a la gubernatura de Quintana Roo en 1993: 

"impulsar un nuevo tipo de turismo, un turismo ecologico y arqueologico que 

permita el contacto con la naturaleza..53 En ello se baso la puesta en marcha del 

proyecto turistico integral para el corredor Xcalak-Punta Herrero como estrategia 

para el despegue definitivo en materia de desarrollo economico y social de la 

region sur del estado, polarizada de manera importante con el corredor turistico 

del norte de la entidad. El proyecto cobra vida y se denomino como Costa Maya. 

El proyecto en si, comenzo a cobrar forma cuando el gobierno de Quintana 

Roo solicito a la Secretaria de la Reforma Agraria la cesion de los terrenos 

52 Estas recomendaciones surgieron del seminario efectuado en la ciudad de Washington, D.C., en 
diciembre de 1976 y que fue patrocinado por el Banco Mundial y la UNESCO en la que parliciparon 
ponentes de 18 parses de Europa, Asia, Africa America Latina y Norleamerica. Los principales 
resultados y algunas de las ponencias integran la obra de Emanuel De Kadt, investigador del ~ 
Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex,. Vease: Turismo: ~Pasaporte al § 
desarrollo? (Madrid, 1991), publicado en su versi6n en ingles en 1979. (lJJjJ 
53 Diario de Quintana Roo, Chetumal, Q. R., 1 de diciembre de 1992. 





mercantiles y de negociacion con los propietarios de los predios. Lo anterior 

presentaria dos situaciones problematicas: en primer lugar la derivada de la 

tenencia de la tierra y, en segundo, la que corresponde a la participacion social y 

al impacto que el proyecto tendria en la region. 

En relacion con el primer caso, el problema radicaria en la forma de 

participacion del fideicomiso encargado del proyecto Costa Maya y del propio 

gobierno estatal, considerando para ello que en la zona existfan situaciones 

diversas en cuanto al estatus de tenencia 0 posesion de la tierra, sobre todo de los 

predios costeros, siendo estos los de mayor plusvalfa e inten§s por parte de los 

futuros 0 potenciales desarrolladores. Lo anterior seria un aspecto prioritario a 

resolver antes de realizar cualquier accion 0 inversion en cuestion de 

infraestructura 0 de cualquier otro tipo y asi evitar malentendidos 0 potenciales 

despojos. 

En 10 que respecta al impacto social que dicho proyecto generaria en el 

corredor turistico, de entrada no era claro 10 referente alas posibilidades de 

desarrollo en 10 individual y/o colectivo de los habitantes de dicha franja; hoy dia la 

falta de claridad sigue vigente. Es logico suponer que para el desarrollo de todo 

proyecto, sobre todo en el sector turistico, se requiere de la creacion de una 

infraestructura operativa basica, asi como de la prestacion de servicios a los 

visitantes. Lo anterior deberia, en teoria, generar fuentes de empleo directo e 

indirecto con el riesgo latente, en ca so de no darse la inclusion plena de los 

acto res locales, de convertir a dicha iniciativa en un negocio de unos cuantos. 

El proyecto turistico de la Costa Maya surgio, segun las autoridades 

estatales, como "detonador" para impulsar el desarrollo socioeconomico de la 

zona sur del estado, mediante el fomento y diversificacion de las actividades 

turisticas. Para ello, el gobierno estatal encargo a la empresa Kolllnternationa/la 

elaboracion de un Proyecto Maestro el cual requirio para su formulacion una serie 

de estudios e inventarios de recursos naturales, de imagenes de sate lite , 

informacion socioeconomica y estudios de factibilidad y de mercado. A finales de 

1994, KolI International hizo entrega al gobierno de Quintana Roo del Plan 

Maestro Costa Maya en el que se contemplaba la construccion de dieciocho 



desarrollos turisticos en dicho corredor costero ubicado entre Punta Herrero y 

Xcalak, con una longitud aproximada de 130 kilo metros de norte a sur y cuyas 

colindancias en ambos extremos eran: al norte, con la parte sur de la reserva de la 

biosfera de Sian Ka'an Uurisdiccion del municipio de Felipe Carrillo Puerto) dentro 

de la cual se ubican3n cuatro de los 18 desarrollos turisticos; y al sur, con la costa 

sur de Xcalak, que es considerada como una frontera maritima natural con el 

vecino pais de Belice y cuya jurisdiccion corresponde al municipio de Othon P. 

Blanco, dentro del cual se desarrollan3n los catorce sitios restantes (Romero, 

1997, 85). A continuacion se presenta el concentrado de los espacios propuestos 

a desarrollar en 1994: 

NOMBRE DEL LUGAR TIPO DE DESTINO 

Punta Herrero Ecodesarrollo turistico 

Punta Xcanac Halton Ecodesarrollo turistico 

Punta Mosquitero Ecodesarrollo turistico 

Punta San Lorenzo Ecodesarrollo turistico 

Punta Pullicu Playa/golf/desarrollo lurislico 

Punta Gruesa Playa/pescaldesarrollo turistico 

El Uvero Playa/pescaldesarrollo turistico 

Punta El Placer (Norte) Playa/golf/desarrollo lurislico 

Punta El Placer (Sur) Playa/desarrollo turistico 

Punta Changuay Marina/pesca/desarrollo turistico 

Rio Indio Playa/golf/desarrollo lurislico 

Mahahual Playa/golf/marinaldesarrollo turistico 

Punta Kanecaxh (Norte) Golf/desarrollo turistico 

Punta Kanecaxh (Sur) Golf/playa/desarrollo lurislico 

Punta Herradura Playa/desarrollo turistico 

Laguna Huach Playa/desarrollo turistico 

Santa Rosa Marina/desarrollo turistico 

Xcalak Deportes nauticos/pescaldesarrolio turistico 

Tabla 75.- Lugares turlstlcos a desarrollar, de acuerdo con el Plan Maestro Costa Maya. 
(Romero, 1997) 

Es importante mencionar que a 10 largo del corredor se localizan tres importantes 

centros poblacionales que basicamente se dedican a la actividad pesquera y en 

menor proporcion a la actividad turistica; dichas poblaciones son Punta Herrero, 

Mahahual y Xcalak. Tambien es de interes selialar que frente a la franja sur de 

dicho corredor turistico se encuentra el arrecife 0 banco Chinchorro, el cual es una 

zona importante para la conservacion de especies marinas amenazadas como son 



el caracol rosado, la langosta y otras especies con gran demanda comercial 

(Romero, 1997,85-86). 
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Mapa 20.- Ubicaci6n de los 18 espacios lurfslicos propueslos inicialmenle. 
(Romero, 1997) 

Una vez determinada la cesion del espacio ffsico para el desarrollo del proyecto, 

se iniciaron los trabajos de promocion asi como de captacion de posibles 

inversionistas. En ese sentido, el estado establecio, como ya se selialo, en un 

principio la figura del fideicomiso a partir de la cual se generarian los mecanismos 

de inversion y de adquisicion de los terrenos en los que se desarrollan3n los 

destinos turisticos. 

El fideicomiso se constituyo entonces como el instrumento mercantil por 

media del cual una persona ffsica 0 moral podria destinar bienes 0 recursos de 

inversion para el cumplimiento de los objetivos de Costa Maya. Tomando como 

base 10 anterior, se impulso el Fideicomiso Costa Maya, sin embargo 





subordinando el uso y destino de sus terre nos a los planes y programas que el 

propio fideicomiso elabore para la construccion del proyecto Costa Maya. 

El fideicomiso se constituyo, en teorfa, como la primera instancia 0 forma en 

la que se pretendio regular y, hasta cierto punto, controlar la operacion y las 

inversiones en Costa Maya. Sin embargo, con el tiempo y al ir conociendo la real 

situacion de la tenencia de la tierra en la zona se determino que dicha figura solo 

fungiera como un instrumento de mediacion y, posteriormente como un 

instrumento en extincion ya que los conflictos de tenencia 0 de indefinicion en el 

estatus de posesion territorial, no solo no se resolverfan 0 se resolverfan de 

manera parcial para beneficia de funcionarios de FIDECARIBE, de politicos locales, 

de prestanombres, de inversionistas inescrupulosos 0 voraces, sine que alios 

despues se traducirfa en persecucion, presiones para vender y hasta 

encarcelamiento a quienes "desafiaban" al poder politico y economico. 

El Proyecto Costa Maya nacio como un proyecto con mas matices politicos 

que sociales por 10 que los resultados a 10 largo de 14 alios han sido de beneficia 

a grupos de poder y no a los actores locales 0 a un verdadero desarrollo regional. 

Amen del Plan Maestro, el proyecto Costa Maya incorporo como supuesto 

instrumento de planeacion a la figura del Ordenamiento Ecologico Territorial, 

contemplado en la legislacion mexicana, por 10 que el 6 de octubre de 2000 se 

publico en el Periodico Oficial del Estado el Decreto del Programa de 

Ordenamiento Ecologico Territorial para la region de la Costa Maya en el cual se 

establecieron la condiciones y politicas de uso del suelo para regular el supuesto 

desarrollo y las supuestas inversiones en la region. 

Para el alio 2000 y durante la administracion de Joaqufn Hendricks Dfaz 

como gobernador de Quintana Roo, fueron muy pocos los avances serios y 

ordenados en cuanto al desarrollo de la Costa Maya. De hecho fue en esta 

administracion cuando se dieron una serie de irregularidades tendientes a 

favorecer a ciertos personajes del sector empresarial y gubernamental, aun 

cuando en el discurso en su primer informe Hendricks selialaba: 



Hacia el sur, y compartiendo la geografia costera de los municipios de Felipe Carrillo 

Puerto y Oth6n P. Blanco esta el desarrollo turistico de Costa Maya, el cual esta 

lIamado a ser el proyecto de turismo alternativo de mayores proporciones e 

incidencias en la zona sur del Estado. 

Este proyecto esta siendo manejado por el area de desarrollo del turismo estatal, 

el Fideicomiso Caleta de Xel-Ha y del Caribe, con el apoyo de FONATUR; esta vez 

compartimos el diseiio e implementaci6n de un centr~ turistico. Hace tres decadas 

FONATUR 10 realiz6 sin contra parte estatal. 

Este proyecto es el tercer eslab6n de una cadena planificada de areas de 

desarrollo turistico: en el norte, Cancun, con un turismo masivo de alta densidad de 

construcci6n hotelera; en el norte-centro esta el Corredor Cancun-Tulum con 

densidades medias y una combinaci6n de turismo masivo con alternativo; y en el 

sur, de turismo alternativo, combinando el ecoturismo con el turismo de aventuras. 

Con el objeto de consolidar este proyecto, el Gobierno del Estado a traves de 

FIDECARIBE y con el apoyo de las Secretarias correspondientes, esta dotando a esta 

zona de una parte de su equipamiento, mientras la federaci6n por medic de 

FONATUR esta trabajando en otras areas, como el desarrollo urbane (Gobierno de 

Quintana Roo, 2000, 56). 

Llama la atenci6n dos aspectos: primero que se haya hecho referencia al 

desarrollo de un tipo de turismo alternativo 0, al menos, mas amigable con el 

entorno y, en segundo lugar, la participaci6n ya oficializada del FONATUR en esta 

iniciativa en el marco de un proyecto de turismo ecol6gico. Nada tan contradictorio 

con las propias polfticas de desarrollo de centros turfsticos por parte del FONATUR 

y mucho menos con la puesta en marcha del muelle de cruceros de Mahahual en 

el alio de 2001 con 10 que el discurso del turismo de bajo impacto estaba 

tambaleandose y poniendose en entredicho. 

Si analizamos el movimiento de cruceros desde la apertura del muelle de 

Mahahual, podemos darnos cuenta que el flujo de visitantes por dicho media se ha 

incrementado significativamente como se observa en la siguiente tabla: 



ANO #CRUCEROS #PASAJEROS 
(TURISTAS) 

2001 37 75,401 
2002 142 305,776 
2003 176 375990 
2004 241 565,223 
2005 294 650,263 
2006 348 811 287 
2007 234 574,119 

Tabla 76.- Ambo de cruceros y pasaJeros al muelle de la Costa Maya. 
(Elaboraci6n propia con base en datos de SEDETUR). 

Llama la atenci6n la disminuci6n sufrida en al alio de 2007; ello se debe a que el 

huracan Dean destruy6 por completo el muelle de cruceros el cual, con una 

millonaria inversi6n, se esperaba reabrir en septiembre de 2008. 

En otro discurso contradictorio, Hendricks Dfaz selial6 en su cuarto informe de 

gobierno 10 siguiente: 

La regi6n denominada Costa Maya esta Iiamada a ser uno de los principales polos 

turisticos de bajo impacto de la zona sur de nuestro Estado, sus recursos naturales 

la perfilan con amplias perspectivas de desarrolio econ6mico, social y urbano, 

sustentado en las actividades turisticas, debido a su ubicaci6n estrategica en el 

proyecto "Mundo Maya". 

La necesidad manifiesta de desarroliar la zona sur de un modo arm6nico y en el 

contexto de un desarrolio sustentable, fundamentado en sus riquezas naturales y 

paisajisticas, nos compromete a una planeaci6n adelantada del uso que se hara de 

los recursos mismos. 

Por elio, se ha iniciado el proyecto de desarrolio turistico denominado "Marina 

Zaragoza" en una superficie de 270 has que contemple una oferta integral de 

infraestructura y servicios para el apoyo nautico, carretero y aereo para que genere 

sinergias y notables efectos multiplicadores de inversi6n en toda la regi6n uniendo a 

este desarrolio a una red de puertos de abrigo, puente terrestre, embarcaciones 

remolcables, acciones que faciliten la internaci6n de turistas que tendra como 

principal reto, elevar el numero de embarcaciones, incrementar la demanda y la 

oferta de alojamiento, y en una superficie de 68 has, la elaboraci6n de un proyecto 

de conservaci6n Ecol6gica, respondiendo a un marco de sustentabilidad que ha sido 

comprendida en las tres dimensiones que la soportan: la social, la ambiental y la 



econ6mica entendidas como partes indisociables para alcanzar el verdadero exito 

del desarrollo turistico (Gobierno de Quintana Roo, 2003, 69). 

Dicha marina, que sigue hoy dfa en proyecto, tenfa de fondo intereses particulares 

y no de desarrollo real para la region, ademas de ser potencialmente agresiva 

para una zona altamente sensible en la Costa Maya. Tan solo en el proceso de 

dragado del Canal de Zaragoza, la utilizacion de dinamita para ensanchar la 

anchura y ampliar el calado genera efectos severos en los arrecifes coralinos, 

ademas de la sedimentacion y dispersion de restos de corales muertos en zonas 

adyacentes como el area natural protegida de Bacalar Chico, en territorio de 

Belice. 

Otro problema de suma importancia era el relativo a la tenencia de la tierra 

razon por la cual existfan conflictos internos en la zona entre los posesionarios y el 

FIDECARIBE, inciuso al grado del encarcelamiento para quienes se resistfan alas 

presiones 0 bajo argumentos de estar asentados de manera irregular en una zona 

de desarrolio prioritario y cuyo "Iegftimo" duelio era el Estado. La vision oficial era, 

desde luego, de conciliacion y de querer que las cosas se dieran en un marco de 

legalidad, transparencia y de beneficia para la region: 

Los efeclos negativos del crecimiento acelerado que se viene dando en la poblaci6n 

de Mahahual con relaci6n a un breve periodo de tiempo, afeclan de forma 

significativa: la especulaci6n inmobiliaria, invasi6n de tierras, especulaci6n urbana, 

trMico vial inadecuado, afeclaciones al medic ambiente, sistemas de infraestruclura 

y equipamiento insuficiente, en relaci6n alas necesidades crecientes de la 

poblaci6n y de la industria turistica, por 10 que ante esta necesidad de reordenar, 

replantear y revaluar las estrategias de desarrollo y crecimiento urbane que nos 

permitan promover y definir un desarrollo equilibrado, sane y sustentable. Con fecha 

6 de diciembre de 2002, el FIDECARIBE sign6 un convenio de coordinaci6n de 

acciones con el H. Ayuntamiento de Oth6n P. Blanco para la elaboraci6n del 

Programa de Desarrollo Urbano del centr~ de poblaci6n de Mahahual con recursos 

provenientes de este Fideicomiso. ~ 

Controlar y ordenar los asentamientos irregulares que se han venido dando en la P 
~ Costa Maya no ha sido una tarea facil y considerando que el Fideicomiso _______ _ 



promociona a nivel nacional e internacional los atractivos de la zona, es de suma 

importancia erradicar esta mala imagen que representan estos asentamientos 

irregulares en cualquier lugar en donde se encuentren ubicados. Motivo por el cual 

se elabor6 un Programa de Deslinde de Predios con el objeto de conocer con 

exactitud su ubicaci6n y poder estar en condiciones de incorporarlos a la 

normatividad vigente en el Estado. A la fecha se tiene regularizada una superficie de 

960,000 m2 (Gobierno de Quintana Roo, 2003, 69-70). 

El tiempo demostro que el FIDECARIBE no atendio eficientemente los conflictos de 

tenencia al grado de que en mayo de 2005, durante la gubernatura de Felix 

Gonzalez Canto, se hizo publico, en el Periodico Oficial del Estado, el acuerdo 

para la extincion del FIDECARIBE y la creacion del Instituto de Patrimonio 

Inmobiliario de la Administracion Publica del Estado de Quintana Roo (IPAI). El 

convenio de extincion entre el FIDECARIBE y Nacional Financiera, S. N. C.se hizo 

publico en el mismo media el 3 de febrero de 2006. Asf, el IPAI recibirfa la totalidad 

de los bienes, derechos y obligaciones que el FIDECARIBE hubiese incorporado a 

su patrimonio por cualquier tftulo de manera que este nuevo organismo orientarfa 

el aprovechamiento del patrimonio que recibio a coadyuvar con el desarrolio 

estatal, conforme alas disposiciones normativas en materia de ordenamiento 

ecologico territorial y desarrolio urbano. 

Una de las razones de la desaparicion del FIDECARIBE, se especula en los 

medios, en la sociedad y en los cfrculos politicos, fue la gran corrupcion e 

intereses particulares que el ex gobernador Joaqufn Hendricks genero en la zona, 

al grado que la pro pia participacion del FONATUR estuvo en riesgo. 

Retomando precisamente la participacion e interes de dicho organismo por 

participar con inversiones en la zona, elio se "formalizo" con el anuncio del 

Proyecto Turfstico Integral (PTI) Costa Maya, el cual planteaba una baja densidad 

y una alta rentabilidad. Dicho proyecto fue tomando forma durante la 

administracion de Hendricks Dfaz siendo, de acuerdo con la percepcion oficial, un 

proyecto con un alto grado de certidumbre. El punto era Lcertidumbre para quien? 

El 11 de febrero de 2003 se Iievo a cabo la firma del convenio entre el 

gobierno Federal y el gobierno de Quintana Roo producto de las gestiones del -----



gobernador del estado con la Secretarfa de Turismo para que, a traves del 

FONATUR, otorgara los recursos equivalentes al 50% del valor total de los terrenos 

costeros de propiedad privada. Asimismo, el Gobierno del Estado se comprometfa 

a aportar el otro 50% para la adquisicion de las 70 has. de la tierra costera 

privada, superficie total determinada para la elaboracion del PTI, ademas de 8,000 

m2 de terrenos costeros propiedad del Gobierno del Estado que se sumarfan al 

desarrollo para alcanzar los 3.5 km deseados para su consolidacion. 

Como parte de los trabajos iniciales para el desarrollo del PTI Costa Maya, 

FONATUR y el Gobierno del Estado, con la colaboracion del municipio de Othon P. 

Blanco, realizaron las siguientes acciones: 

• Compra de la reserva territorial costera con factibilidad de aprovechamiento 

segun el POET 2000. 

• Desarrollo de un Plan Maestro de Diselio del PTI Costa Maya, atendiendo 

prioritariamente las condiciones de mercado, factibilidad financiera y social. 

• Revision del proyecto PTI Costa Maya, ante las autoridades en material 

ambiental:SEMARNAT, Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de 

Quintana Roo y la Direccion de Medio Ambiente del Municipio de Othon P. 

Blanco; para de manera experta retomar los aspectos incompatibles con el 

cuidado del media ambiente y transformar el proyecto. 

• Apegarse alas directrices establecidas en el Programa Nacional de Turismo 

y en el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Con base en ello, existfan dos aspectos importantes a atender: la elaboracion del 

PTI y la revision y actualizacion del Programa de Ordenamiento Ecologico 

Territorial de la Costa Maya para adecuarlo alas necesidades e intereses que el 

propio PTI requerfa. En ese sentido, y articulando 10 requerido por el PTI y 10 que el 

POET reflejarfa en su version actualizada, se tendrfa una percepcion como sigue: 

• El desarrollo PTI Costa Maya tiene un equilibrio entre la capacidad de los 

recursos naturales, los requerimientos poblacionales y de inversion en el 



sector turismo. En consecuencia, propicia un cfrculo virtuoso de beneficios 

sociales y economicos consolidando alas poblaciones existentes como 

centr~s urbanos, recreativos y de servicios que sustenten las actividades y 

promuevan el uso de tecnologfas alternativas y no contaminantes. 

• El PTI Costa Maya esta planificado para ser un desarrollo de baja densidad, 

con una eficiente infraestructura de alta calidad respetando el entorno 

natural. Asimismo, marcara la pauta para los desarrollos turfsticos de la 

region observando las regulaciones y restricciones que imponen los 

ordenamientos territoriales: 

y' Crea un destino unico en Mexico. 

y' Establecer en su desarrollo los estandares ecologicos mas altos. 

y' El impulso de un turismo de bajo impacto, derrama economica 

significativa y mayor estadfa La planificacion de una estrategia del 

Gobierno Federal y Estatal, para impulsar el desarrollo 

socioeconomico del Sur de Quintana Roo. 

y' La detonacion en el mediano plazo, de inversiones publicas y privadas 

en la region. 

y' La estimulacion del desarrollo social y economico regional. 

y' Un desarrollo armonico del crecimiento urbana con el media ambiente. 

El PTI Costa Maya estarfa rodeado de areas naturales protegidas 

como Sian Ka'an, Uaymil, Arrecifes de Xcalak, Banco Chinchorro y 

Santuario del Manatf (Bahfa de Chetumal). 



Mapa 21 Ubicacion del PTI Costa Maya respecto de las 
areas protegidas en la region. 

Fuente FONATUR (2007). 

El discurso sobre el desarrollo de un turismo de bajo impacto segufa siendo uno 

de los principales argumentos a partir del cual se pretendfa el desarrollo de la 

Costa Maya. En el 2004 John McCarthy, Director General del FONATUR, present6 

un bosquejo de 10 que en sf se desarrollarfa en la Costa Maya bajo el concepto de 

Proyecto Turfstico Integral en su primera etapa: 



Figura 23.- Proyecto sujeto a la aprobacion de la modificacion del Programa 
de Ordenamiento Ecologico del Territorio de la region Costa Maya. 

Fuente FONATUR (2004). 

Metas 2006 2012* 2020 

Turistas (miles) - 360.4 689.8 

Divisas (mdd) - 238.4 728.5 

Inversion infraestructura (mdp) 127.7 169.1 258.2 

Inversion turfstica privada 
3.2 382 710.04 

(mdd) 

Empleos 700 9,600 21,000 

*Corresponde a la Primera etapa del PTI Costa Maya. 

Tabla 77.- Proyecclones estlmadas par FONATUR para el PTI Costa Maya. 
Fuente FONATUR (2004). 

El convenio institucional se realizarfa entre la Federaci6n, el Estado de Quintana 

Roo y el Municipio Oth6n P. Blanco. Asimismo, el Plan Maestro del PTI para la 

Costa Maya se desarrollarfa en una superficie total de 12,690 has. en las que se 

pretende desarrollar 6,000 cuartos de alojamiento; 2 campos de golf; y, 1 parque 

tematico. En 10 que corresponde a la primera etapa, esta se desarrollara en una 

superficie de Superficie 4,900 has. donde se construiran 13 hoteles con 2,260 

cuartos; 136 villas residenciales y 200 departamentos en condominio; 1 Parque -----





mas aun si consideramos que la Costa Maya esta rodeada de areas naturales que 

van desde Reserva de la Biosfera hasta Zona Sujeta a Consevacion Ecologica, es 

decir, con estatus ya sea federal, estatal 0 local. 

Asimismo, los efectos devastadores del huracan Dean en octubre de 2007 

deben ser una leccion respecto a 10 vulnerable que es la costa de Quintana Roo y 

deberia de tomarse en cuenta al momento de planificar el desarrollo para su zona 

sur. Dean destruyo el muelle de cruceros, modifico por completo la costa sur y 

genero la necesidad de reordenar los pocos asentamientos en zonas como 

Mahahual asi como redefinir su traza urbana y costera. Estos aspectos, los 

naturales, tan poco tomados en cuenta, son los que en ocasiones redefinen las 

polfticas publicas en materia de desarrollo. Quintana Roo es una entidad con una 

vasta experiencia en huracanes y en el desarrollo de la industria turistica, la mas 

importante, por no decir la unica en la que se sostiene su economia. No obstante, 

y a pesar de las experiencias en materia de planeacion ineficiente, crecimiento 

acelerado e incontrolado de la poblacion, deterioro de los recursos naturales e 

impactos severos de meteoros como Gilberto (1988), Wilma (2006) y Dean (2007), 

todavia se sigue apostando a 10 mismo por 10 que el discurso a partir del cual se 

sigue apostando al turismo en Quintana Roo, no ha cambiado desde que el 

FONATUR externo una de las principales razones por apostarle al Caribe mexicano: 

la belleza inigualable de sus playas y de sus escenarios naturales. Y es que 

paradojicamente esos recursos y escenarios naturales, son con los que ha 

acabado FONATUR en el marco de su polftica para el desarrollo de una actividad 

turistica agresiva. Ese ha sido tambien el distintivo que ha caracterizado a 

Quintana Roo quien, en menos de cuarenta alios de actividad intensa en su costa 

noreste y ahora en el sur, han desconfigurado 10 que motivo las inversiones y el 

interes de los turistas. 

El discurso respecto a la integracion regional ha sido tambien esteril en 

cuanto a sus resultados ya que no se ha traducido en un mejoramiento en el flujo 

de turista 0 en una mayor participacion de los acto res locales y de sus 

comunidades, aunque se intente en retratar 10 contrario. Desde luego que los 

esfuerzos pudiesen estar presentes, pero de manera muy sectorizada y con poca 



coordinacion intersectorial. Un ejemplo de ello es el Plan Estrategico de Desarrollo 

Turfstico del municipio de Othon P. Blanco, realizado con la participacion del 

sector privado mediante el cual se buscarfa dar certeza sobre las acciones a 

realizar para convertir a este municipio en un destino turfstico competitiv~ e 

integrado. 

Es importante selialar que como parte inicial de la aplicacion de este Plan, en 

2004 se lanzo una nueva marca turfstica denominada Grand Costa Maya con la 

que se buscarfa la integra cion de todos los destinos del sur del Estado, incluyendo 

a la Costa Maya, en uno solo con la finalidad de que la aplicacion de recursos para 

la promocion fuese mas eficaz con miras a impulsar el desarrollo integral de la 

region. 

GRAND COSTA MAYA 

(Regiones davesdel Desarrollo Turfstico de la Zona Sur) 

Centro 
Historico de 

Chetumal 

(avenida 
Heroes y 
boulevard 
costero. 

Chetumal
Calderitas) 

Costa Maya y 
corredor 

Mahahual
Xcalak-Banco 

Chinchorro 

Corredor 
arqueologico 

(Chetumal
Kohunlich
Dzibanche-
Kinichna

Chacchoben
Chacanbakan

Oxtankah) 

Corredor 
ecologico 
(Chetumal-

Ribera del Rio 
Hondo-Bahia 
de Chetumal) 

Corredor 
lagunar 
(Laguna 

Guerrero
Milagros
Bacalar) 

Tabla 78.- Regiones estrategicas para el producto turfstico integral Grand Costa Maya. 
(Elaboraci6n propia con base en SEDETUR). 

Hoy dfa, casi 14 alios despues de iniciarse el proyecto Costa Maya, el discurso 

segufa hacienda referencia a la integracion y al desarrollo de la zona sur. 14 alios 

en los que se habfa caminado muy poco 0 casi nada. Costa Maya solo habfa sido 

un proyecto mediante el cual la reparticion 0 adquisicion de terre nos de alta 

plusvalia se diera en un marco de legalidad 0 de legitimidad por parte de unos 

cuantos detentores del poder politico y economico. Ahora Costa Maya forma parte 



de un proyecto mayor, aunque sus particularidades la convierten en la regi6n 

prioritaria para el desarrollo de la zona sur de Quintana Roo, a pesar de los mas 

de 14 alios de intentos vanos. 



CONCLUSIONES 

El estado de Quintana Roo, desde su nacimiento como entidad federativa en los 

alios '70 del siglo XX, surgio con una ineludible vocacion turistica ya que coincidio 

con la creacion del proyecto turistico mas importante de America Latina: Cancun. 

Ello ha orientado el desarrollo economico de esta joven entidad caribelia hacia el 

sector terciario 10 que ha generado un desequilibrio sectorial y una alta 

concentracion terciarizada, no solo del ingreso de quienes se desempelian en el, 

sine del PIB de la misma region turistica (corredor turistico del norte de la 

entidad/municipios turisticos), del PIB estatal, de su contribucion al PIB nacional, de 

inversiones, etc. 

En ese sentido, es innegable que existe una marcada diferenciacion de la 

zona turistica del norte de la entidad con respecto al sur, donde se ubica la capital 

del estado, y, con mucho mayor evidencia, con la zona maya de los municipios de 

Felipe Carrillo Puerto, Jose Maria Morelos y Lazaro Cardenas donde el nivel de 

distribucion del ingreso per capita es menor y donde las posibilidades de 

desarrollo son menores, hacienda mas palpable la diferenciacion entre regiones. 

Con base en 10 anterior, fue importante, en el marco del trabajo de 

investigacion desarrollado, partir primero de un contexto general mas enfocado al 

analisis teorico respecto a variables como el espacio, territorio, region, 

ordenamiento territorial, planeacion y desarrollo regional, de manera que se tenga 

un marco tea rico-conceptual que se pudiese establecer una base epistemologica 

para entender coma los procesos regionales tienen origenes y explicaciones a 

partir de un entomo geogrMico el cual, mediante el desarrollo de las diversas 

actividades productivas y de expansion humana, propician la transformacion del 

espacio mismo; la especializacion y/o diversificacion economica; el cambio en las 

condiciones socioculturales y economicas de la poblacion; y, como consecuencia 

el desarrollo 0 subdesarrollo de la poblacion. 

De manera concreta, se ha tomado como punto de analisis para este trabajo, 

la concepcion que, del espacio, hace la geograffa radical (ciencias criticas) 

mediante la cual se pudo examinar el tema de la polarizacion regional en Quintana 

Roo y de la construccion del territorio, desde una perspectiva geohistorica 



delimitandole en tiempo y espacio a una escala nacional, regional y local, 

atendiendo de manera puntual la ocurrencia de procesos politicos, economicos, 

sociales e, incluso, de conflictos al interior del propio territorio propiciado, entre 

otras causas, por las influencias de agentes externos y de pollticas publicas 

"orientadoras" del desarrollo a partir de la altfsima especializacion y sectorizacion 

de la economfa de la entidad caribelia. 

Es en esto ultimo en donde pudiese estar el verdadero "cuello de botella" del 

desarrollo en Mexico, ya que, como se analizo en la primera parte del trabajo, en 

esencia, la planeacion del desarrollo deberfa ser visto y concebido como un 

ejercicio interdisciplinario encaminado a la generacion de acciones de gobierno 

que atiendan los problemas de la sociedad, establecida esta en determinado 

espacio geogrMico. Asf, la formulacion de escenarios futuros; la determinacion de 

objetivos, metas, estrategias y prioridades; la asignacion de recursos, 

responsabilidades y tiempos de ejecucion; son, entre otros, los ejes a partir de los 

cuales se construya dicha planeacion. 

Sin embargo, y como se establece en los capftulos 3 y 4, los resultados 

historicos del desarrollo economico y social de Quintana Roo, una vez constituido 

como Entidad Federativa en el alio de 1974, ha evidenciado coma puede ser 

generado un gran enclave economico en una pequelia porcion territorial y las 

consecuencias que ello puede generar. Esto, desde luego, esta plenamente 

atribuido a deficientes pollticas de desarrollo donde se ha apuntado y sigue 

apuntando a un solo sector economico. 

Para demostrar coma ha sido el comportamiento de la economfa altamente 

sectorizada e hiperconcentrada de Quintana Roo se utilizo la metodologfa que 

para el diagnostico economico del Ordenamiento Territorial han propuesto 

diversos auto res e instituciones, tomando solo algunos de los indicadores mas 

representativos como el PIB per capita, la concentracion municipal de las 

actividades primarias, secundarias y terciarias; la orientacion sectorial de la 

economfa municipal (triangulo de especializacion economical; concentracion per 

capita de la economfa; y, concentracion poblacional del poder adquisitivo. 

Los resultados obtenidos de dicho analisis nos permiten concluir 10 siguiente: 



a) El estado de Quintana Roo ocupa el 6° lugar a nivel nacional en cuanto al PIB 

per capita, es decir, el resultado de su PIB total versus el total de su 

poblacion. En este caso el dato es engalioso en el sentido de que la posicion 

que ocupa Quintana Roo respecto al PIB per capita es producto de su 

altfsima concentracion respecto al sector terciario 10 cual se demuestra mas 

adelante. 

b) La concentracion municipal de las actividades economicas varia no solo en 10 

que respecta a la distribucion territorial (municipal) de las mismas, sine en 

cuanto a la aportacion que cada actividad genera para la integra cion del PIB 

estatal. En el ca so de las actividades primarias, los municipios que mas 

aportan son Othon P. Slanco, en el sur del estado y los municipios de Lazaro 

Cardenas, Jose Maria Morelos y Felipe Carrillo Puerto, en la considerada 

zona maya del estado. En este sector llama la atencion que el municipio de 

Senito Juarez, cuya cabecera es Cancun, tambien aporta de manera 

significativa a dicho sector. No obstante, cuando se hace el estimado 

porcentual por region, el resultado es el siguiente: Zona sur (Othon P. 

Slanco) 59.07%; Zona centro/maya (Felipe Carrillo puerto, Jose Maria 

Morelos, Lazaro Cardenas) 27.25%; Zona norte (Senito Juarez, Cozumel, 

Solidaridad e Isla Mujeres) 13.68%. dichos porcentajes corresponden a la 

contribucion de cada zona alas actividades primarias. 

En cuanto alas actividades secundarias, destaca la aportacion de los 

municipios de Senito Juarez y de Othon P. Slanco siendo los municipios mas 

importantes por dos razones: Senito Juarez es sede de Cancun como 

cabecera municipal, la ciudad turistica mas importante del pais; Othon P. 

Slanco es sede de la capital del estado (Chetumal) y de los poderes politicos 

de la entidad. En cuanto a los otros municipios, la contribucion al sector 

secundario es menor aunque en la suma por regiones tenemos el resultado 

siguiente: 

Zona sur (Othon P. Slanco) 37.9%; Zona centro/maya (Felipe Carrillo Puerto, 

Jose Maria Morelos y Lazaro Cardenas) 1.2%; Zona norte (Senito Juarez, 

Cozumel, Solidaridad e Isla Mujeres) 60.9%. En estos resultados se refleja 



coma la zona norte tiene un peso sumamente mayor alas otras dos zonas 

del estado por 10 que ya se nota una tendencia de concentracion economica. 

Finalmente, los resultados del analisis de las actividades terciarias presentan 

los siguientes resultados: Zona sur (Othon P. Slanco) 4.84%; Zona 

centro/maya (Felipe Carrillo Puerto, Jose Maria Morelos y Lazaro Cardenas) 

1.56%; Zona norte (Senito Juarez, Cozumel, Solidaridad e Isla Mujeres) 

93.55%. Estos datos demuestran coma las actividades del sector terciario, 

fundamentalmente de servicios turisticos, se concentran casi en su totalidad 

en la zona norte del estado. De igual forma es interesante coma de ese 

93.55%, el 68.4% corresponde a Senito Juarez (Cancun) y el 16.73% a 

Solidaridad (Riviera Maya). 

c) En el caso de la orientacion 0 especializacion economica, de los ocho 

municipios del estado, cinco se ubican como de alta especializacion terciaria, 

siendo Senito Juarez, Cozumel, Solidaridad e Isla Mujeres los que mas se 

ubican en la frontera maxima de dicha especializacion, mientras que Felipe 

Carrillo Puerto, quien tambien se ubica en dicha orientacion esta cercano a la 

frontera entre la alta especializacion y una moderada especializacion 

terciaria. Respecto a Othon P. Slanco, este se ubica como de moderada 

especializacion secundaria. Finalmente, los municipios mas rurales del 

estado, parte importante ademas de la zona maya quintanarroense, se 

ubican como de moderada especializacion primaria, en el ca so de Jose 

Maria Morelos, y como de alta especializacion primara, en el caso de Lazaro 

Cardenas. Este indicador, es sumamente demostrativo de coma los 

municipios que concentran la mayor riqueza del estado se ubican en zona de 

alta especializacion terciara y coma la economia de quintana Roo esta 

altamente polarizada en terminos de dicha concentracion y de su lejania 

respecto a un desarrollo economico y social equilibrado 0, al menos, menos 

desequilibrado. 

d) El analisis de la concentracion per capita de la economia demuestra tambien 

coma la mayor parte de los ingresos que en promedio generan los 

municipios, se da en los cuatro municipios de alto desarrollo turistico en la 



entidad siendo Senito Juarez, Cozumel y Solidaridad los de muy alta 

concentracion per capita, mientras que los de la zona maya (Felipe Carrillo 

Puerto, Jose Maria Morelos y Lazaro Cardenas) poseen una concentracion 

economica muy baja. Esto refuerza la alta polarizacion al interior de las 

zonas 0 regiones del estado. 

e) Resultados similares al anterior indicador se presentan en el de 

concentracion poblacional del poder adquisitivo de manera que los 

municipios de Senito Juarez, Cozumel y Solidaridad tienen una alta 

concentracion, a diferencia de Felipe Carrillo Puerto, Lazaro Cardenas y Jose 

Maria Morelos cuya concentracion poblacional del poder adquisitivo es baja. 

En el caso de Othon P. Slanco e Isla Mujeres, estos se ubican como 

municipios de media concentracion del poder adquisitivo. 

El analisis realizado a partir de los diversos indicadores que se emplearon en este 

trabajo deja evidencia de la polarizacion existente en Quintana Roo 10 cual no 

presenta, al menos por ahora, posibilidades de poder revertirse ya que si bien, el 

estado tiene un marcada vocacion turistica, tambien tiene escasa posibilidad de 

catapultar a los sectores primario y secundario ya que los planes de desarrollo 

estatal y municipal siguen orientandose a buscar el equilibrio a partir de reproducir 

proyectos de desarrollo turistico, es decir, buscar equilibrar a partir de reproducir 

un sector que ha polarizado a la entidad. 

Por otro lado, se analizo coma el desarrollo turistico del estado se ha dado a 

partir de las polfticas de desarrollo impulsadas desde el gobierno Federal, a traves 

de organismos como el FONATUR, desde el surgimiento de Quintana Roo como 

estado en el alio de 1974. Se hace una critica al modelo FONATUR-Cancun; a 

coma dicho modelo se via afectado por polfticas de planeacion que no cumplieron 

con su tarea esencial que es la de prever y de hacer prospectivas ya que a tan 

solo 15 alios de iniciado dicho desarrollo turistico, los problemas de deterioro 

urbana y social se estaba viviendo crudamente, sobre todo en la ciudad y sus 

regiones marginales emanadas precisamente de las deficientes polfticas de 

planeacion urbana. 



A pesar de 10 que sucedia en Cancun, los gobiernos Federal y estatal continuaron 

impulsando el turismo masivo ha cia la zona sur generando el surgimiento de la 

Riviera Maya y mas recientemente de la Costa Maya. En el ca so de la Riviera 

Maya, asi como Cancun, resintio los embates de la masificacion del turismo, de 

las inversiones y de la construccion desmedida de cuartos de hotel, Playa del 

Carmen, comenzo a vivir, a partir de principios de los 90 los estragos de dicho 

modelo. 

Con base en 10 anterior, y tomando como referencia el modelo de desarrollo 

turistico de Cancun, similar al que caracteriza a la Riviera Maya y al que FONATUR 

pretende impulsar en la Costa Maya, se realizo el analisis de las causas que han 

generado la crisis del modelo Cancun, las cuales aplican en buena medida a Playa 

del Carmen y la Riviera Maya, y que de no revertirse surgiran mas adelante en la 

Costa Maya. 

En ese sentido, y aun cuando los indicadores empleados en la primera parte 

del capitulo cuatro de este trabajo son de gran utilidad para demostrar la 

polarizacion existente en Quintana Roo a partir del turismo de masas, se 

considero necesario profundizar hacia el analisis de las causas de dicha 

polarizacion ya que los indicadores solo nos permiten conocer situaciones 

actuales pero no son de gran utilidad, al menos desde una perspectiva particular, 

para conocer las causas raiz de la problematica. 

Para 10 anterior fue necesario utilizar una metodologia que nos pudiese 

permitir plantear de manera esquematica el origen 0 causas raiz a partir del 

reconocimiento de los problemas particulares prevalecientes en casos como 

Cancun pero que han surgido en ciudades alternativas como Playa del Carmen. 

Dicha metodologia se tomo de la iniciativa Global International Waters 

Assessment y fue empleada para la realizacion de un diagnostico de los 

problemas relativos al agua y a varios indicadores sociales, economicos y 

ambientales asociados a dicho recurso. 

Los resultados de dicho analisis reflejan, de manera conclusiva, que los 

principales problemas que han generado la crisis del modelo turistico masivo en 

Quintana Roo se deben a los siguientes aspectos: 



a) Crecimiento poblacional acelerado.- Reflejado este en un deterioro 

econ6mico y social; modificaci6n y perdida de ecosistemas; rompimiento del 

modelo urbana inicial. 

b) Ineficiencia institucional.- Reflejada en el deterioro econ6mico y social; 

deterioro del producto turistico; corrupci6n; rompimiento del modelo urbana 

inicial; desarrollo ineficiente. 

c) Incumplimiento del marco juridico.- Reflejado en la modificaci6n y perdida de 

ecosistemas; corrupci6n; desarrollo deficiente. 

d) Sobreoferta del producto turistico.- Reflejado en el deterioro del producto 

turistico. 

e) Incidencia de fen6menos naturales.- Aunque este es consecuencia de otros 

aspectos mas asociados al deterioro climatico y sus causas antropogenicas, 

es, en este momento, sobre el que menos se pudiese tener efectos 

favorables a corto 0 media no plazos, aunque no deja de ser un factor de 

causa importante para la modificaci6n y perdida de ecosistemas y, 

paralelamente, para el deterioro del producto turistico. 

Algunos de los impactos directos de estas causas raiz se estan resentido de 

manera importante y constante, reflejandose en la baja de la calidad y afluencia 

del turismo nacional e internacional; en la insuficiencia y baja calidad de los 

servicios publicos; en el crecimiento desordenado de los asentamientos humanos; 

en el empoderamiento de grupos organizados; en disputas partidistas del "botfn" 

que representa Cancun; en el deterioro de los valores sociales y de convivencia 

ciudadana; ademas de todos los impactos ambientales que este modelo turistico 

ha sufrido en menos de cuarenta alios. 

Asi pues, en 34 alios, Quintana Roo ha vivido un acelerado proceso politico, 

econ6mico y social. Su creaci6n como entidad Federativa, suelio anhelado desde 

que se cre6 como territorio Federal en 1902; el surgimiento de su modelo turistico, 

orgullo del FONATUR y del pais convirtiendo a esta otrora tierra inh6spita en un 

paraiso de singular belleza y de alto potencial; el posicionamiento de esta entidad 

en el escenario nacional e internacional; la importante captaci6n de divisas por 



concepto de turismo, entre otras, fue la parte romantica de este suelio convertido 

en realidad. La otra parte, el suelio convertido en pesadilla se refleja en el hecho 

que Cancun y ahora Playa del Carmen se han convertido en verdaderos 

laboratorios para estudiar coma el modelo de turismo masivo puede experimentar 

situaciones como el acelerado crecimiento debido a la magnitud del fenomeno de 

inmigracion; una alta especializacion y concentracion economicas; el deterioro de 

dicho modelo; al surgimiento de zonas marginales; la genera cion de conflictos 

ambientales de 10 que en su momento fue una de las principales razones para la 

creacion de destinos como Cancun: sus recursos naturales. 
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