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I N '!.' R o D u e e :r o B 

Al convertirse recientemente a Quintana Roo de Terrl 

torio a Estado y de transformar su estructura polftica, ha -

sido necesario readecuar los criterios para el logro del de

sarrollo econ6mico de la entidad. Por lo cual el contar con 

elementos de juicio, que señalen las condiciones reales que

en materia de desarrollo se requieren, permitirán establecer 

lineamientos de polftica econ6mica adecuados para el .impulso 

integral de cada uno de los sectores productivos. 

Con esta finalidad se pretende en este trabajo señalar 

algunos aspectos que en materia de planeaci6n, se sugieren -

para la toma de decisiones, relacionadas con Programas de De 

sarrollo en el Estado de Quintana Roo. 

Por tal motivo la tesis se ha dividido en cinco capf 

tulos, presentándose en el primero de éstos el marco socio -

económico del Estado de Quintana Roo, que comprende un análl 

sis descriptivo de la entidad, asf como la evoluci6n que han 

experimentado los sectores productivos más importantes como

son: la explotaci6n forestal, la pesca, la silvicultura; el

turismo y la agricultura, 

En el segundo capítulo se lleva a cabo una discusi6n 

conceptual en relaci6n con la implementaci6n y validaci6n de 

un modelo tipo gravim~trico convencional y su capacidad, p~ 

ra e.xp 1 i car f 1 ujos dé . i ntercamb. i o econ6m i co entre di fer entes 

1oca1 i dades. 



En el tercer capftulo, se describe de qué manera los 

resultados que p~oduce un modelo tipo gravimétrico, depende

en gran medida de los lfmites que se fijen a la zona de es~.!:!. 

dio. ·Esta particularidad, se comenta en este capftulo a la

vez que establece las razones sobre las cuales descansa la -

validéz de los resultados obtenidos, 

En el cuarto capftulo, se cuantifica el modelo gravl 

métrico discutido en el capftulo dos y sus variantes para d~ 

terminar los contornos equipotenciales y su intensidad de in 

fluencia. 

Alimentado el modelo, se pone en práctica y se obti~ 

nen diferentes resultados que se presentan en esta parte del 

trabajo, principalmente en forma gráfica. 

En el quinto capftulo, como resultado de todo el ma

terial presentado en los capftulos anteriores, se resGmen -

las observaciones tanto metod6logicas como de aplicaci6n que 

se considere de mayor interés por su importancia en la toma

de decisiones que se relacionen con programas de desarrollo

de la regi6n estudiada, 



CAPITULO 1 

MARCO SOCIOECONOMICO 

A. ASPECTOS HISTORICOS 

ANTECEDENTE CONSTITUCIONAL 

El 25 de noviembre de 1902· el Presidente de la Rep6bl ica 

Gral. Porfirio Dfaz, firmó el Decreto de creación del Terri

torio de Quintana Roo, en los siguientes términos: 

nLEY DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 1902 QUE REFORMA EL ART. 43-
DE LA CONSTITUCION ERIGIENDO AL TERRITORIO DE QUINTANA ROO.

DECRETO No. 18---Secretarfa de Estado y del Despacho de Go -

bernación.---M6xico, Sección Prim~ra.---EI Presidente de la

RepObl ica se ha servido dirigirse al decreto siguiente: 

PORFIRIO OIAZ, Presidente ·constitucional de los Estados

Un idos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: Cue el Congreso de 

la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente: El C?ngr~ 

so de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facul 

tad que le concede el artfculo 127 de la Constitución Federal 

previos los requisitos que el mismo artfculo establece, decl! 

ra haber sido aprobada por las Legislaturas de todos los Es-

tados la reforma del artfculo 43 Constitucional en los siguie.!l 

tes t4irm.i no si 
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Art. 43. •Las partes integrantes de la Federación son los 

Estados de Aguascal ientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, 

Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, M! 

xico, Michoacán, Morelos, Nuevo Lc6h, Oaxaca, Puebla, Oueréta

ro, San Luis Potosi, Si na loa, Sonora, Tabasco, Tamaul ipas, Tia~ 

cala, Val le de México, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, el Terri

torio de Baja California, el Territorio de Tepic formado por - · 

e 1 séptimo cant6n de 1 Estado de' Hidalgo y a 1 Territorio de --

Quintana Roo." 

"El Territorio de Quintana Roo se formará de la porci6n -

o~iental de la Penfnsula de Yucatán, la cual quedará 1 imitada

por una lfnea divisoria que, partiendo de la costa norte del -

Golfo de México, siga el arco meridiano 87 Gr. 32 Min. Long. -

Oeste de Greenwich hasta su intersecci6n con el paralelo 21 y

de al lf continúa a encontrar el paralelo que pasa por la torre 

sur de Chemax, 20 kms. al oriente de este punto y llegando de~ 

pués al vértice del ángulo formado por las lfneas que dividen

los Estados de Yucatán y de Campeche, cerca de Put, desciende

al sur hasta el paralelo lfmite de las RepGblicas de México y

de Guatemala," 

"Gabriel Mancer-a, Diputado por el Estado de Hidalgo, Presl. 

dente M. Mol ina Sol is, Senador por el Estado de Oaxaca, Presi

dente Enrique Creel, Diputado por el Estado de Chihuahua, Vic~. 

presidente Emeterio de la Garza, Diputado Secretario por el -

Secto Distrito Electoral del Estado de Hidalgo.--Ernesto Chav~ 

ro, Diputado Secretario por el Tercer Distrito Electoral del -

Estado de México, Por el Estado de Tlaxcala Modesto R. Martf

nP~- Dioutado Secretario. Por el Estado de Guanajuato, Quinto 
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Distrito Electoral, Lorenzo Elizaga, Diputado Secretario Ado! 

fo Castañares, Senador por el Estado de Tabasco, Secretario -

A. Arguizoniz, Senador por el Estado de Ouer~taro, Secretario 

Jo~é Ramos, Senador por el Estado de San luis,'Secretario Ig

nacio l. Chávez, Senador por el Estado de Aguascalientes. 

ANTECEDENTES SOCIOPOLITICOS. 

Las causas de la Creaci6n del Territorio de Quintana Roo 

son de conocimiento general: El levantamiento indígena de -

1847.---GUERRA DE CASTAS--- llev6 a los rebeldes mayas a re

plegarse en las tierras que conforman hoy el Territorio del

Estado, convirtiendo en su cuartel general toda la zona or1e~ 

tal de la Penfnsula de Yucatán, entonces inh6spita y salvaje. 

La amenaza permanente de los alsados que establecieron un c2 

mercio de trueque, principalmente el intercambio de armas 

con Belice y la ambici6n de Inglaterra que vefa en la debill 

dad del Gobierno de Yucatán y la inestabilidad polftica del

Gobierno Nacional, amplias posibilidades anexionistas, obli

garon a Don Porfirio Dfaz a intervenir enérgicamente, con t2 

da fuerza federal, en una campaña de pasificación e inte9ra

ci6n que se inici6, de hecho, con la creación del Territorio 

de Quintana Roo. Antes de 1902 los esfuer:os pacifistas ha

bfan resultado francamente estériles, por la ventaja que re

presentaba para los rebeldes el conocimiento del terreno y -

la facilidad que tenfan para atacar en forma inesperada des

de cualquier sitio. 



Con justificada raz6n se ha dicho que la "Guerra de Castas" 

constituye sin lu~ar a dudas el movimiento que marca la gén~ -

sis ~tnica de la entidad. 

FUNDACION DE CHETUMAL. 

Cabe significElr que Chetumal, la ciudad capital, fu' instl 

tucionalmente funqi!d" entes de que se creara el Territorio el-

22 de enero de 1898 con la llegada del Pont6n Chetumal a la B! 

hfa del mismo nombre, bajo el mando del Comandante Don Oth6n -

P. Blanco. Esta fué otra de las medidas del régimen para fre

nar el contrabando dQ armas vfa Belice y lograr un acercamien

to con los rebelde$, 

No obstante, es a partir de esta fecha cuando lo que hasta 

ese momento era un pequeño conglomerado de pobladores,empie%a 

a transformarse en un centro de poblaci6n con caracterfsticas 

urbanas m~s definidas, 

VIDA POLITICA DEL TERRITORIO. 

1898 - 1913 

la vida polftica a pesar de ser relativamente corta, de -

Quintana Roo, ha sido verdaderamente diffcil. Desde su crea

ci6n como Territorio, la entidad ha tenido que avanzar supe -

rando situaciones diffciles para poder crear una estructura·-
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Polttico~Social acorde con el resto del pafs. El porfirismo -

lo convirti6 en colonia penal para sus enemigos poltticos, re

partiendo sus tierras entre unos cuantos latifundistas, Sus -

recursos naturales eran codiciados por .los Estados vecinos de

Yucat~n y Campeche y la voracidad d~ los aventureros de toda -

calaña, lo volvieron botfn de los m~s fuertes. 

El primer gobierno quintanarrrocnse qued6 a cargo del Gral. 

de Divisi6n Ignacio A, Bravo a quien se le di6 el carácter de

Jefe Polttico. Desde su cuartel general en Santa Cruz hoy Fe

lipe Carrillo Puerto, llamada de Bravo en honor de este divi -

sionario, el Gral. ·Bravo dirigi6 a partir de 1898 una campaña

de. pacificaci6n indtgena que se distinguí6 por lo cruel y san

guinario de los medios que se pusieron en práctica para meter

bajo control a la poblaci6n nativa, Conserv6 el poder hasta -

1912 en que ful sustituido por el Gral. Manuel Sánchez Rivera, 

por 6rdenes de Don Francisco I, Madero. El mandato del Gral, 

Sánchez Rivera dur6 solo un año •. 

1913 - 1915 (la. Oesaparici6n) 

En 1913, a diez años y siete meses de su creaci6n, el Pri

Jefe del Ejército Constitucionalista encargado del Poder Ejec~ 

tivo, Venustiano Carranza, decretó en Piedras Negras, Coahuila, 

la desaparici6n del Territorio de Quintana Roo, anexando sus -

tierras al Estado de Yucatán. El Gobernador S~nchez Rivera· d~ 

j6 al mando al Gral •. Rafael Egealiz, quien un año después fué-
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sustitufdo por el Cor. Vfctor M. Moron y este a su vez, en -

1914 por el Gral. Arturo Garcilazo Ju~rcz. Se interrumpe -

asf por dos años el proceso de gestací~n de la nueva entidad. 

1915 - 1931 

En 1915 el Presidente Carranza modific6 nuevamente su O~ 

creto del 10 de junio de 1913, reintegrando a la vida polftl 

ca nacional el Territorio de Quintana Roo con sus lfmites 

originales. El Cor. Carlos Plank, enviado por el General Sal 

vador Alvarado, entonces Gobernador del Estado de Yucatán, -

entreg6 el gobierno en forma provisional al Gral. rebelde Jo 

s6 Francisco May, quien aprovech6 la ocasi6n pra destrufr las 

primeras obras del R6gimen en Santa Cruz y motiv6 el trasla

do de la capital quintanarroense a Payo Obispo--hoy Chetumal 

que se desenvolvfa pr6speramcnte con una poblaci6n pacffl 

ca. 

El Gral. Carlos A. Vidal fungi6 qomo nuevo Gobernador de 

Quintana Roo después del levantamiento del Gral. May y hasta 

1918, en que fué sustitufdo por el Gral. Octaviano Solfs. En 

1920 el Gral. Solfs dej6 interinamente la gubernatura a Fer

nando Mateo Estrada y éste a su vez la entreg6 al Sr. Pascual 

Coral., que era originario de Cozumel y radicaba en Payo Obi~ 

po y que se constituye por un perfodo de 3 meses, en el pri

mer gobernador originario del propio territorio, De 1921 a 

1925 se hizo cargo del Gobierno el Tte. Cor. Librado Abitia, 

quien fué sucedido por el Gral. Amado Aguirre que gobern6 --
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hasta 1927 fecha en la que el Dr. y Gral. Jos~ Siurob Ramfrez 

inicia un mandato progresista. 

Puede decirse que antes de que Siurob Ramfrez iniciara el 

mandato, la vida polftica del Territorio fu~ m~s bien una se

cuela de acciones, quizá poco fructfferas. En 25 años. en --

1902 a 1927, se registraron 9 cambios de gobernante y dos -· -

años de interrupci6n de la capacidad Jurtdico-Polftica del T~ 

rritorio. Obviamente, la poca estabilidad polftica y escasa

aplicaci6n de medidas de car~cter civil y administrativo, no

pudieron más que conseguir un lento desenvolvimiento de Quin

tana Roo · durante todo este perfodo. 

las principales poblaciones, excepci6n hecha de Payo Obi_! 

po, estaban eo la ruina y en general se advertfa un panorama

de incertidumbre, que el Dr. Siurob, con gran sentido de res

ponsabilidad y 11t1cha voluntad consigui6 disipar a base de tr!_ 

bajo. 

1931 - 1935 (2a. Oesaparici6n) 

En 1931, el Presidente de la República lng. Pascual Orttz 

Rubio, decret6 la desaparici6n del Territorio de Quintana Roo 

repartiendo sus tierras entre los Estados de Yucat6n y Campe

che. Est¡:1 segunda desaparici6n de su·estatus Geogr6fico-Pol! 

tico, produjo resultados altamente negativos que hicieron que 

el Territorio frenara y hasta retrocediera en su desarrollo -

socioecon6111.ico, que ya habfa,adquirido un s61 ido impulso ini

cial Jurante el gobierno del Dr. y Gral. Siurob Ramfrez. Sin 
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embargo durante Íos cuatro anos seguidos de 1931 a 1935, en -

que Quintana Roo despareci6 como entidad, fueron decisivos p~ 

ra la poblaci6n quintanarroense que se unific6 y lucho por la 

reintegraci6n del Territorio. Fueron estos duros anos de prueba 

los que hicieron que se forjara una verdadera conciencia poi! 

tica quintanarroense. 

Y si bien la Guerra de Castas determin6 el origen geogrfi

f i co y étnico df! 1 a entidad, 1 os dos perfodos en que se desv!_ 

nece 6sta del ámbito nacional, marcan el inicio de la génesis 

polftica de Ouintana Roo. Con esta nueva conciencia polftica 

la poblaci6n del Territorio recibi6 en 1934 al Gral. L'zaro -

C1rdenas entonces candidato a la P~esidencia de la Re~ública, 

y le pidi6 con rigor cfvico la reparaci6n del daño cometido -

en su perjuicio por el Decreto del 14 de diciembre de 1931. 

El 1935, siendo ya Presidente de la República, ~1 General 

Lázaro C§rdenas restituye a Quintana Roo su calidad de Terri

torio Federal. A partir de esta fecha y hasta el 8 de octubre 

de 1974 en que baj6 el Gobierno del Lic. Luis Echeverrfa Alv~ 

res, se decreta la creaci6n del Estado Libre y Soberano de -

Quintana Roo, la entidad vive una etapa que podrfamos denomi

nar de lnstitucionalismo Central y recibe a siete gobérnadores 

que son nombrados por el presidente en turno, El avance de -

t·a ent i dad dependen casi en forma tota 1 de l. punto de vista -

persona 1 del Gobernador en funciones, que pueden orientar sus 

acciones al mejoramiento de la vida urbana, a la creaci6n de

¡ nfraestructura, a promover 1 a actividad agropecuaria, y,. Pº!: 
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que no decirlo en muchos casos a saciar la ambición personal 

sacrificando el progreso general de la población y explotan

do en forma desmesurada los recursos naturales, principalmen 

te silvfcolás. 

1975 ••• 

El 5 de abril de 1975 se instala e 1 primer gobierno de

elecci6n popular en el nuevo Estado. Este momento marca el

inici io de un nuevo ambiente de actividad. Con un gobierno

propio y la participación ciudadana, se aprecia en Quintana

Roo, un modo de vida' m~s din~mico con un mayor nivel de acti 

vi dad. 

Podrtamos aecir sin temor a equivocarnos, que el ejerci

cio de la democracia se palpa en su población con los aspec

tos sociales y econ6micos de la vida de la población quinta

narroense. 
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B. ASPECTOS FISICOS GEOGRAFICOS 

B.a. LOCALIZACION 

El Estado se localiza en la porci6n oriental de la P~ 

nfnsula de Yucatán, limitado por una lfnea divisoria, que 

partiendo de la costa norte de Yucatán, sigue el meridiano -

87 grados, 32 minutos, longitud oeste de Greenwich, ha!>ta -

cortar el paralelo que pasa por la torre sur de Chemax, vei~ 

te ki l6metros al oriente de este punto llega después al vér

tice del ángulo-formado por las lfneas que dividen los Esta

dos de Yucatán y Campeche --- cerca de Put --- que se local! 

za en el meridiano 19 grados, 39 minutos, 07 segundos de Ion 

gitud y 89 grados de longitud oeste de Greenwich y desciende 

al sur hasta el paralelo lfmite de la Repéiblica de México y

Guatema 1 a. 

B.b. EXTENSION 

El Estado de Quintana Roo, con sus 50 843 kil6metros 

cuadrados de superficie, es en cuanto a poblaci6n se refie

re, mayor que Puebla, pero menor que Yucatán y Campeche; por 

su extensi6n ocupa el vigésimo lugar entre las entidades de 

la Rep6blica y representa el 2.6% de la superficie total del 

paf s. 
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B.c. OROGRAFIA Y SUELOS. 

La distribuci6n altimétrica de Quintana Roo va de O a 

200 metros sobre el nivel del mar, por.tanto, no cuenta con

accidentes geográficos importantes: Se trata de una gran --

1 lanura que no ofrece ondulaciones, ni sierras, ni elevacio

nes de consideraci6n y sus suelos presentan la misma composl 

ci6n 9eol69ica que el resto de la Pen'tnsula de Yucatán, ya -

que estan formados por cal isas m.js 6 menos compactas; la po

rosidad de las capas superficiales, permiten la filtraci6n -

del agua de lluvia dando origen a la formaci6n de dep6sitos-

subterráneos con el nombre de cenotes. 

Del centro del Estado hacia la parte norte, los suelos 

pertenecen al tipo terrarrosa 6 tropicales rojos del grupo -

laterftico, en cambio del centro hacia la parte sur, predoml 

nan los suelos ricos en humus. 

B.d. HIOROGRAFIA 

las caracterfsticas de permeabilidad del terreno. no -

favorecen la formación de ríos y corrientes superficiales. -

las lagunas que forman las corrientes fluviales, son utiliza 

das en algunas partes del Estado como fuentes de abastecí -

miento, siendo las de mayor importancia las de Bacelar y Chi~ 

chancanab. 

,. 
La formaci6n de ríos y 'corrientes superficiales dest!!_ 

ca únicamente el Río Hondo que deposita sus aguas en la Ba -
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hfa de Chetumal. En ~pocas de lluvias se vuelve navegable -

en la mayor parte de su extensi6n. 

B. e, Cll MA. 

En 1 a parte centro y este. de 1 Estado predomina e 1 c l l 
ma tropical con lluvias en verano, en tanto que en la parte

norte el el ima principal es de sabana con lluvias peri6dicas 

e invierno seco. 

la temperatura media anual de la entidad es de 25ºC,

mientras que las lluvias se presentan de mayo a octubre, oscl 

landa la precip itaci6n pluvial media anual entre 1,200 y --

2,000 milímetros. 

C. SITUACION OEMOGRAFICA Y DE EMPLEO. 

Quintana Roo es una las entidades del pafs con mayores 

recursos. productiv:os potenciales, principalmente pesqueros,

agr~colas y turísticos, lo cual no ha sido posible explotar

adecuadamente a causa de una serie de factores de diferente

fndole, principalmente como el aislamiento geogr,fico que -

por muchos años lo mantuvo incomunicado con el resto del país 

lo que implicará la explotaci6n desmedida de su principal r~ 

curso que es el silvfcola. 

Asf tambi~n por el aislamiento, el mercado interno. -

que presentaba era muy reducido y por ende el nivel de comp~ 

tividad era muy bajo. 
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Por altimo la baja densidad poblacional que ha registr~ 

do la entidad desde su inicio, por lo cual ha requerido de una 

polftica demogr~fica tendiente a poblacionar las regiones pro

porcionando a la vez algunos otros incentivos adecuados para -

el arraigo de los nuevos pobladores, que intervendrán en la e~ 

plotaci6n adecuada de los recursos potepciales del estado. 

El crecimiento demogrtífico en el est<1d., se ha visto in

crementado en una gran proporci6n y esto es debido fundamenta! 

mente a tres factores, cada uno de singular importancia. 

a) El crecimiento natural de la pob!aci6n. 

b) La migraci6n que es ocasionada por las grandes 1n -

versiones efectuadas en ciertas zonas del estado, 

c) La creación de· nuevos centros de poblaci6n ejidal. 

Al comparar informaci6n censal se observa que en el año 

de 1930 habfa una poblaci6n de aproximadamente 10,600 habs. -

con una densidad de un habitante por cada 5 KM
2 

(el 0.1% res -

pecto a la poblaci6n total del pafs) y que en 1975 se estimaba 
. 2 

en 174 000 habs, con una densidad de 3.4 habs. por KM , lo que 

implica que ha tenido un crecimiento sumamente elevado de 6.4% 
medio anual, que es muy superior a la tasa media anual nacional. 

Pero si comparamos asf también con el último censo efeétuado en 

la entidad en el período de 1970-75 es mucho m~s significativa, 

siendo ésta del 14.6%. Este importante incremento registrado-

en e 1 pel"f odo ti ene como causa e 1 que se hayan cana 1 iza do gr.a.!! 

des inversiones que por ende ha.n sido genera.doras de una impo.r. 

tante fuente de trabajo principalmente en el ramo de la cons -
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trucci6n y administraci6n por lo que requiri6 de una polftica 

de integrar personal especializado del interior de la repóbll 

ca a la entidad, por ejemplo del caso CancGn, cuya inversi6n

total del proyecto asciende a poca más de mil mi 1 Iones de pe

sos para la creaci6n de un centro turfstico, en la que en su

etapa de desarrollo, la industria de la construcci6n es la -

principal generadora de empleos ya que para fines del año de-

1973 se ocupaba a 2,543 trabajadores de los cuales el 44% pr~ 

venfan del Estado de Yucatán, el 25% del Estado de Quintana -

Roo, el 6% de Campeche y el resto 24%, de otros estados del -

país, en especial de Tabasco y del Distrito Federal siendo 

que se proyect6 una ciudad para la poblaci6n permanente en su 

primera etapa de 70 000 habs. para el año de 1980: siendo que 

en ese lugar en el año de 1970 esa locaci6n geográfica no te

nfa significaci6n demográfica (117 habs.), pero para princi -

píos de 1974 ya habfa en esa zona cerca de 10,000 habs, y pa

ra fines de 1975 se consideraba ya una poblaci6n de 20,000 -

habs. 

La creaci6n de nuevos centros de poblaci6n es otro fa.s, 

tor en el desenvolvimiento demográfico de la entidad, puesto

que se han establecido hasta 1975, 10 nuevos centros de pobl! 

ci6n con una poblaci6n de 2,208 jefes de familia procedentes

de diferentes partes del interior de la RepObl ica (Durango, -

Michoacán, Yucatán, Guanajuato, Coahuila, etc.) y que suman -

una poblaci6n aproximada de 13,000 habs. Oue aunado a la po

blaci6n de los nuevos centros de poblaci6n que se piensan 

crear (6) a corto p~azo, nos darfa una poblaci6n total aproxl 

mada de 18,000 habs, 
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A nivel•sectorial seg6n el Censo de 19701/el 63% de la 

poblaci6n econ6micamente activa de la entidad se concentra en

las actividades primarias (agricultura, ganaderfa, si lvicultu

ra y pesca), dentro de estas actividades es la agricultura la

que absorve mayor n6mero de la poblaci6n econ6micamente activa, 

considerándose a las actividades restantes como complementarias 

ya que el problema fundamental es la subocupaci6n de la fuerza 

de trabajo; por un descenso en la productividad del mismo, re

gistrándose un movimiento migra~orio considerable de entradas

y sal idas por motivo de trabajo, coincidiendo con las épocas -

de menor actividad en los cultivos tradicionales. El lo, aun -

que es un indicador superficial, nos da una evidencia de la ne 

ce~idad que tienen los campesinos de salir de sus labores de -

origen, para buscar ocupaci6n. 

Las actividades terciarias o.de servicios, representa -

en cuanto a poblaci6n econ6micamente activa el 35% seg6n el -

Censo de 1970, destacándose las actividades en el comercio y -

servicios, ocupando a 4,682 personas, que representan el 53% -

de 1 .tata 1 de personas ocupadas en este sector. 

La actividad industrial en Quintana Roo, ocupa con res 

pecto al resto del pa'is, el Gltimo lugar en cuanto a su impo~ 

tancia. Para 1970 se tenfan ocupadas 2,967 personas, distin

guiéndose la industria de la transformaci6n, ocupando el 54% 

de la poblaci6n económicamente activa del sector. 

11 Dado que a nivel estatal nó se cuenta con estudios confi~ 

bles que permitan anal izar en 1975 el comportamiento de -
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la P.E.A. por ramas de actividad, se consideraron los datos 

que señala el Censo General de Poblaci6n 1970. 

D. INFRAESTRUCTURA ECONOMICA. 

D.a. COMUNICACIONES TERRESTRES Y MARITIMAS. 

Para el año de 1975 el estado contaba con 2,893 kms. de 

carreteras construfdas de las cuales 394 eran de terracerfa, y 

1,532 kms. pavimentados y 966 kms. revestidos, siendo las carr~ 

teras más importantes Chetumal:-Escárcega con 273 kms. que unen 

al estado con Campeche y la RepGbl ica en forma directa; la ca

rretera Chetumal-Felipe Carril lo Puerto cuenta con una longitud 

de 153 kms. pavimentados, que integran el norte y sur del esta 

do. 

Asimismo las carreteras de Felipe Carrillo Puerto a Mé

rida vfa Valladolid o Peto, como la de Puerto Juárez-Val lado -

lid, integran y comunican a la entidad con el estado de Yuca -

Un. 

Respecto a las comunicaciones marítimas en la entidad 

se cuenta con los transbordadores que comunican a la Isla de -

Cozumel con Playa del Carmen y también se cuenta con transbor

dadores para carga y pasajeros que comunican a Isla Mujeres·-

con Puerto Juárez y a Puerto Morelos con Cozumel, 

Las instalaciones Portuarias se consideran recomendablés 

para embarcaciones pesqueras y turfsticas, destacandose los --
J"°'I _L_. __ f •• n,. __ J,......., lJ-...,.nl-e 



.18 

este último con un muelle de 200 metros de largo y un cala
~ 

do de 6 mts. q~~ comienza hacer utili:ado para la entrada y 

salida de carga. 

D.b. COMUNICACIONES AEREAS. 

En la actualidad el Estado cuenta con 3 Aeropuertos -

lnt~rnacionales que se localizan en Cancún, Cozumel Chetumal, 

así tambien, se cuenta con los servicios de Aeropistas inst~ 

ladas en Boca Paila, Felipe Carril lo Puerto, Coba, Isla Muj~ 

res, Puerto Morelos, Tulúm, Holbox y Xcalak, quedando la En
tidad integrada a la red aérea. 

Dando servicio los tres aeropuertos internacionales -

a distintas partes de la República, asi como vuelos interna

cionales a diferentes ciudades de los Estados Unidos y Euro-

pa. 

D.c. COMUNICACIONES ELECTRICAS. 

la red de telecomunicaciones esta integrada por el -

servicio telefónico, contando con 2,302~ líneas de servicio 

automático y con el servicio lada en Isla Mujeres, Co:umel, 

Canean Chetumal. 

la radio telegrafía esta conpuesta por 6 oficinas 

principalmente: Chetumal, Cozumel, Isla Mujeres, Canean, Ba

calar y Kantunilk1n; así mismo con estaciones de radio a ca~ 

go de la Armada de M~xico en Isla Cont.oy, Puerto Juárez, Co

:umel, Xcalak y Punta Alle~ 
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En las cJudades de Chetumal y Felipe Carrillo Puerto 

se cuenta con estaciones de radiodifusi6n con una potencia -

de 1,000 a 5,000 watts. respectivamente, 

la Capital del Estado est~ integrada a través de Mi

crohondas a la telcvisi6n nacional con dos canales y se pro

yecta instalar con fechas pr6ximas una repetidora en Cancún, 

para dar servicio a esta ciudad y a Cozumel e Isla Mujeres. 

El servicio de correos hacia 1975 estaba integrado -

por 15 oficinas, 5 de las cuales tienen la categorfa de adml 
nistraci6n y que se localizan en: Cozumel, Isla Mujeres, Ca~ 

cún, Chetumal y Felipe Carrillo Puerto, y las Agencias de 

Carlos A. Madrazo, Sergio Butr6n Casas, José N. Rovirosa, Ba 

calar, Xcalak, Puerto Ju~rez, Kantunilkfn, Solferino y José~ 

Marfa Morelos, 

E. CONOICIONES SOCIALES DE VIDA. 

E.a. EDUCACION. 

El sistema educativo de Quintana Roo ha registrado -

Ui crecimiento de 88.2 entre 1970-1971 y 1974-1975, es decir 

casi se duplic6 la inscripci6n total en s61o 6 años. 
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En el nivel preescolar se cuenta con 26 escuelas y 52 
educadoras, que atienden a 1,885 niños (60.5%· más que en 1970 

-1971). Se ignora que porcentaje de la poblaci6n entre 3 y -

5 años representa esta cifra debido al vertiginoso crecimien

to de la poblaci6n, que obliga a extender el sistema, en todos 

sus niveles, si se quiere evitar un caos educativo en la enti 

dad. 

El nivel de primaría se ha incrementado en la ínscrie 

ci6n, 51.3 de 1970-71 (año en que habfa 18,606 alumnos inserí 

tos) a 1974-75 (cuando hay 28,147 alumnos). Actualmente fun

cionan 218 escuelas con 717 maestros. 

Son 21 escuelas de nivel b~sico en el estado (7 secun 

darías y 2 de capacitaci6n). la inscripci6n en 1970-71 fu6 -

de 1,326 alumnos y en 1974-1975 es ·de 3,562, un incremento de 

166%. En total, son 244 maestros los que imparten clases en

este nivel. 

El nivel más dinámico en su crecimiento fué el medio 

superior, que registr6 un incremento de 785% entre 1970-71 -

(106 alumnos inscritos) y 1974-1975,939 alumnos inscritos).

En la actualidad, son cuatro las escuelas que componen este

nivel y en ellas prestan sus servicios 90 maestros. 

la escuela normal del estado, para maestros de prim~ 

ria, increment6 su inscripci6n en 165.1% de, 204 a 541 alumnos 

entre 1970-1971 y 1974-1975. Son 23 los maestros quienes pre~ 

tan sus servicios en esta escuela, 
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las escuelas del sistema de enseñanza.técnica ya i~ 

clufdas en los diferentes niveles, se ha incrementado de 3 

en 1971-1972 a 16 en 1974-1975. En 1977 son 5 escuelas té~ 

nicas agropecuarias, 3 escuelas té~nicas industriales, 2 e~ 

cuelas técnicas pesqueras, 3 centros de estudios científi -

cos y tecnol6gicos, un centro de estudios tecnol6gico agr2 

pecuario y un instituto tecnol6gico regional, creado recie~ 

temente, 

El sistema de educaci6n extraescolar se compone de 7 

centros de educaci6n básica para adultos, 14 centros de alfa 

betizaci6n, una sala popular de lectura, 7 misiones cultura

les, 2 brigadas para el desarrollo rural, 8 aulas rurales m2 
viles, una brigada de desarrollo y mejoramiento indfgena, un 

centro de integraci6n social y 40 unidades culturales bil in

gües, que en conjunto atiendan a 15,400 personas. 

E.b. SALUD 

• El nivel de salud que se encuentra entre los habita~ 

tes de Quintana Roo es relativamente adecuado, comparado con 

los promedios nacionales. 

Actualmente funcionan en Quintana Roo un hospital, 4-
centros de salud con hospital, 20 casas de salud, 2 cltnicas

y 6 puestos perif6rfcos, que estan a cargo de la Secretarfa -

de Salubridad, el IMSS y el ISSSTE. 
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El nOmer~ de casas de hospital disponibles es de 163 

esto es, un promedio de 871 habitantes por cama; en el estado 

ejercen 79 médicos, correspondiendo 1,797 pacientes potenci~ 

.les por médico. 

La natalidad en el estado es muy alta, de 5.5%, la -

mortalidad general es, por su parte, menor a la del pafs, de 

0.7%. La mortalidad infantil también es baja, de 30.6% por

mi 1 niños vivos, pero menos de la mitad de la mortalidad in

fanti I a nivel nacional. 

De acuerdo a· los registros existentes, las enfermed2_ 

des más comunes son las ael aparato digestivo (gastroenteri

tis y disenterías) y las del aparato respiratorio (neumonfa

e influenza, asf como tosferina y sarampión. 

La alimentación del habitante de Quintana Roo es rel~ 

tivamente adecuada comparándola con los niveles nacionales el· 

84.5% de la poblaci6n'come carne cuando menos una vez por se

mana, 89.2% consume huevo con la misma frecuencia, 62.1% toma 

leche, 38.9% incluye pescado en su dieta y 80.1% acostumbra -

acompañar sus alimentos con pan de trigo al menos una vez por 

semana, 

Indudablemente, la reducci6n en las tasas de mortali

dad y morbilidad se ha producido por el hecho de que, paulatl 

namente, se han mejorado los niveles nutricionales y los pro

gramas de seneamiento ambiental y de inmunízaci6n .han sido -

exitosos. 
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E.e, VIVIENDA 

Quintana Roo se enfrenta a un fuerte d6ficit, tanto 

cuantitativo como cualitativo de vivienda, y que se acentóa -

cada vez más debido al vertiginoso crecimiento de la poblaci6n. 

En 1970, existfan 15,316 viviendas en el entonces territorio,

ocupadas por 88,150 habitantes. El fndice de hacinamiento era 

de 5.8% habitantes por vivienda, similar al observado en todo

el pafs. 

La proporción de viviendas do uno y dos cuantos es -

de 82.6% que resulta muy alta comparada con los niveles nacio

nales (69.1%). 

E.d. AGUA POTABLE 

En el medio rural existen 72 obras de agua potable en 

igual n6mero de local idadcs las que, sumados a las obras en lo

calidades urbanas y suburbanas, dan un total de 96 sistemas de

agua potable en todo el Estado. Estas obras tienen una cobert~ 

ra aproximada para 118,800 habitantes, lo que significa que aQn 

quedan por beneficiarse de este scrvtcio unos 73,000 habitantes, 

fundamentalmente del medio rural y de los barrios periféricos -

de las ciudades. 

A nivel municipal, las obras están concentradas prin

cipalmente en tres municipios: Oth6n P. Blanco, 29 obras, Jos~

Marfa Morelos, 23 obras y Felipe Carrillo Puerto, 32 obras. C~ 

be señalar que debido a la gran diapcrsi6n de la poblaci6n en -

pequeñas localidades, las dependencias encargadas de la constru~ 
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sistemas han seguido criterios especiales para atender a las 

comunidades menores de 200 habitantes, 

E.e. ALCANTARILLADO. 
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A la fecha las Gnicas cabeceras municipales que poseen 

este servicio son CancGn y Chetumal, aunque en la capital del Es 

tado las obras son aún insuficientes y presentan algunos proble

mas de azolvamiento y filtraciones. 

E.f. ELECTRICIDAD. 

La producci6n de energfa eléctrica en su totalidad se 

genera a través de plantas térmicas, ya que no existen corrien

tes superficiales u otras .fuentes en el estado. Los servicios

son también en su totalidad clasificados como pGblicos y son -

proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad. En 1974 

existfan 10 plantas distribufdas en el estado con una capacidad 

total instalada de 16,163 ki lowats. 

La planta más importante es la situada en Chetumal, que 

proporciona flufdo eléctrico a todo el municipio de Oth6n P. Bla~ 

co y parte del municipio de Fel ipe.Carri 1 lo Puerto. Actualmente 

hay una capacidad instalada en Chetumal de 17,980 ki lowats. 

Asfmismo, de la capacidad instalada se han dotado de -

energfa eléctrica a 101 comunidades beneficiando a 132,333 habi

tantes, que representan el 76% de la población del Estado, 
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F. ASPECTO AGROPECUARIO Y PESQUERO 

F.a. AGRICULTURA 

De la superficie total del Estado (5 084 300 has) -

el 0.97% (49 308 has) se explota con fines agrfcolas, corre!_ 

pondiendo a la superficie de temporal el 94.1% (46 416 has). 

del área agrfcola en la explotaci6n y el 5.9% (2 892 has);

se explota en la actualidad bajo las condiciones de riego, -

siendo que para 1960 existfan solo 12 has. bajo estas condi

ciones y en 1970, 100 has, a superficie mecanizada, la ac -

tualmente explotada es de 12 825 has. la cual representa el-

26.0% del total agrfcola explotado. 

La agricultura de temporal se caracteriza básicamente 

en el cultivo del mafz y se distingue por utilizar el siste

ma tradicional de tumba-roza-quema. 

la superficie mecanizada se dedica preferentemente a 

la siembra de cultivos básicos, como mafz, arroz, frijol, e~ 

ña de azacar y hortalizas. 

En cuanto a los tipos de suelo que presentan con ma

yor importancia los Tzekel ~ Kankab y Alcanché, los prime

ros son pedregales calizos, de color rojo, con procesos de

laterizaci6n muy permeable y que descanza sobre estrato call 

zo con diferentes alteraciones; los Oltimos son negros y de 

Y Nomenclatura "maya". 
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textura arcillosa y con deficiente drenaje que dificulta las 

labores de cultivo, en general la fertibil idad de los suelos 

no es mala, presentando como factores limitantes de la pro -

ductividad en drenaje que en algunos casos es excesivo y en

otros insuficiente, lo que ocasiona inundaciones temporales-

perennes, 

De acuerdo con los estudios efectuados por la Secre

taría de Recursos Hidráulicos, la regi6n central es la que -

tiene más posibilidades de desarrollo agrícola considerando

la disponibilidad de agua con calidad y la posibilidad de lo 

cal izar manchones de tierras mecanizables de 100 a 200 has, 

Una de las características de la agricultura de la -

entidad, es su marcada tendencia a emplear inadecuadamente -

el suelo, La actividad agrícola ha invadido en forma gradual 

áreas que atendiendo a diversos elementos técnicos, sería -

aconsejable dedicarlas a la explotaci6n pecuaria 6 forestal. 

La utilizaci6n del sistema roza-tumba-quema para siembras de 

maíz evidentemente de carácter eventual y semin6mada; ha ag~ 

tado la capacidad productiva del suelo de la superfici~ de -

arpovechamiento agrícola más del 88 %, comprende terrenos -

abandonados por los agricultores, 

De los principales cultivos como el maf%, frijol, 

arroz .. y caña de a%Úcar·, e 1 ma fz ocupa e 1 90% de 1 tota 1 de 

has. aptas para la producción; en su mayor~a en siembras de-
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temporal, le sigue el frijol que es el cultivo de invierno apr2 

vechando la humedad residual, el arroz es un nuevo cultivo que 

se está. implantando en fa entidad aprovechando fas condiciones 

el imatol6gíca• y de suelo que se dispone en la zona co~ocida -

como Bajos de Akatucha, el cultivo de cafia apenas empie~a y se 

estima que serla uno de los principales cu1tívos de la entidad 

a corto plazo. 

El comportamiento reciente de los principales culti-· 

vos en la entidad fu6 como sigue: 

Cultivos 

Mah 
Ciclo 75-75 

Frijol 
Ciclo 7~-75 

Arroz* 
Ciclo 75-75 

Produc.1970 
Tons. 

16 987 

206 

Ciclos 1974-1975 y 1975-1975 

Sup.Cos~ 
cha da. 

Has. 

3 000 

1 350 

4 716 

Rend. Prod. Valor de 
Mes/Ha. ToM. ' la Prod. 

(Mi les). 

500 1 500 2 700 

600 810. 4 050 

2 400 11 318 28 292 

* Dadas las.condiciones climatol6gicas que se present~ 
ron a fines de 1974, ,permitieron obtener una óptima cosecha de 
este cultivo en 1975. 

FUENTE: SARH .y Anuar i ó Estadf st i co 1971. 
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F. b. GANADER 1 A 

La distribuci6n ganadera se encuentra diseminada en 

todo el Estado en grandes regiones que comprenden la parte -

central, sur y norte de la entidad, ~~ceptúandose la parte -

occidental que hace lfmite con Campeche, una franja que com

prende la parte continental del Municipio de Cozumel, asf -

mismo existen áreas que actualmente no están en explotaci6n

por ser zonas forestales, pero que tienen potencial ganadero. 

De las 180 000 has, que a la fecha es el total de la superfl 

cie que engloban los predios ganaderos ya definidos, únicame~ 

te 55 200 has., están en explotaci6n, lo que significa que -

hay que reforzar los predios existentes. 

La entidad no c~enta con praderas naturales de signl 

ficancia por lo que las explotaciones ganaderas se realizan -

en base de praderas artificiales, considerándose el pasto de

mayor importancia, el pasto guinea (35 000 has), siguiendo en 

importancia el jaragua (7 000.has.) y el estrella africana 

(4 000 has.). 

Considerando que el fomento de la ganaderta bÓvina -

es en la que se define el potencial pecuario de una entidad,

podemos considerar que Quintana Roo está en la etapa de desa

rrol to en esta especie, ya que si en 1970 existtan 15,220 cab~ 

zas para 197 5 se estimaran 32 000 cabezas que representa u_n -

incremento de la poblaci6n en más del 100% en solamente 5 años. 
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Otra especie importante pero que se maneja a nivel 

familiar es la de porcinos con una poblaci6n actual estima

da en 50 000 cabezas (56% más que en 1970); esta especie es 

de características criollas y en explotaci6n rudimentaria. 

Existen en el Estado 2 500 cabezas de ovino pala -

buey y l 000 cabezas de ganado caprino de diferentes razas, 

Estas especies son de gran importancia para la entidad, ya-
' que por las características de los mismos, son favorables -

para impulsar estas especies en la entidad, 

La avicul~ura es otra de las especies que actual -

mente han tenido un desarrollo importante, comparado al nG

mero de cabezas existentes en el año de 1970, éstas se incr~ 

mentaron en un 58% para 1975. 

La apicultura en el Estado posee una importancia -

tal para ser calificada como una de las principales indus -

trias de la entidad; por ser básicamente producto de expor

taci6n, lo que se manifiesta en una fuerte entrada de ingr~ 

sos para el medio rural. 

Esta industria se ha desarrollado constantemente -

siendo que para 1975 la sociedad ap1cola estaba compuesta -

por 4,500 apicultores (473% m~s que 1970) y 67,300 colmenas 

(300% más que en 1970). 
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F.c. FORESTAL 

los recursos forestales constituyen en Quintana Roo 

una de las principales fuentes de ingreso, la superficie fo

restal es de 4 mil Iones de Has. de.selva tropical y subtropl 

cal que lo coloca como una de las más importantes entidades

de la República, en lo que a dotaci6n forestal se refiere de 

2.8mi1 Iones de Has. de superficie· arbolada se consideran 

aprovechables 1.2 mil Iones con.una existencia de 82.2 millo

nes de metros cúbicos. No existen vedas de explotaci6n fo -

restal calculándose que la potencialidad de esta actividad -

podrfa llegar a más de 3.2 mil Iones de metros cúbicos anua -

les, lo que eventualmente podrfa dar ocupaci6n a m~s de 40-

mi 1 personas. 

las principales especies maderables son: caoba, ce

dro, el palo de rosa, el roble y especies no maderables como 

el chicle y las hojas de otras especies. Ouintana Roo y Cafil 

peche son los dos principales productores de maderas precio

sas y chicle. 

En la actualidad se encuentran concesionadas más de 

500 mil has. de las cuales son aprovechables el 50% estando

autorízadas 25 mil metros c6bicos de maderas preciosas como

cedro, caoba y primavera y 110 mil de maderas corrientes co

mo mezquite, quebracho Chech6n, chacá y jabfn. 

La producci6n foresta.! de Ouintana~Roo en algunos -

productos contribuye en forma importante a la producci6n na

ciona I, como en el caso de trozas para chapa (caoba), que en 

1974 alcanz6 una producci6n de 15 525 M3 y aue representa el 
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51.9% en relaci6n a la producción nacional. En la produc

ción de chicle en ese mismo año tambión fué de importancia, 

pues el 50.8% de la producción nacional corresponde a Qui~ 

tana Roo, asfmismo en la producción de durmientes partici

pó con el 42.4%. 

F. d. PESCA 

La entidad cuenta con· 860 kms. de litoral en el -

Caribe, que representa el 8.6% con respecto al litoral na

cional. La ltnea costera está bordeada por formaciones co.r!.. 

lfferas con numerosos bancos, y cayos próximos a la misma. 

Al sur y al este del estado presenta tres bahfas denominadas 

Ascenci6n, Espfritu Santo y Chetumal. 

La principal producción está formada por la captura 

de langosta ·que representó el 10.4% con respecto a la produ~ 

ci6n nacional en 1973 con 199 tons.; la tortuga marina verde 

6 blanca que con 99 tons. representó el 2.1% del nivel nací~ 

nal y la captura de pargo que con 30 tons. representó el 2.7% 

respecto al resto del pafs. En relación a la població~ local 

sobresale la captura del mero con 128 tons. y que represent6 

el l. 0% a n ive 1 nac iona 1 y la captura de 1 camar6n con 115 -

tons. que figura en el 0.2% a nivel nacional. Otras especies 

que se explotan son la mojarra, el cazón y la lisa. También 

son de importancia las especies para pesca deportiva que se 

encuentra en abundancia como son el mcrlfn, pez vela, bonito, 
~ 

etc. El caracol es 'ót_ra espeéie que se explota principalme.n. 

te para consumo local 6 de los visitantes. 



. 33 

El vol6men de la explotación pesquera se ha incr! 

mentado en grari medida. Si en 1971 la producci6n total era 

de 706 tons. para 1975 fu6 de 1,499 tons. lo que representa 

un incremento superior al 200%. El valor de la producci6n -

aument6 en 322%, ya que de 11 mi !Iones 154 mil pesos de 1971, 

aument6 a 35 mil Iones 890 mi 1 pesos en 1975. 

La principal especie que contribuye a este monto, -

es la langosta de la que se capturaron 253 tons, en 1975, -
con un valor de 18 millones 820 mil pesos. En el mismo año

se obtuvieron 346 tons. de camar6n con un valor de 8 millo -

nes 022 mil pesos y el caracol con 345 tons. que representa

ron un valor de 6 mil Iones 368 mil pesos. 

Los principales centros productores se local izaron

en 1975 de la siguiente manera: 

LOCALIDAD 

Isla Mujeres 

Xcalac 

Cozumel 

Holbox 

TOTAL: 
= 

PRODUCCION VALOR 
(Ton) Miles de Pe 

sos 

656 18 232 

460 8 711 

156 7 726 

_fil 2 219 

1 469 36 888 
=== =--= 

% DEL \'.U .C'R 
de la p'<Jdus_ 

("' .. .; ~1 

49,4 

23.6 
21.0 

6.0 

100.0 
== 

FUENTE: Secretarfa de Desarrollo Económico y 

Gobierno del Estado de Quintana Roo. 
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las explotaciones pesqueras se realizan en formar~ 

dimentaria aplicando escazos adelantos tecnológicos. la ex

plotaci6n de la langosta y el caracol se efectúan en áreas ~ 

cercanas al ·I itoral y empleando técnicos manuales, la pesca

de escama en su totalidad se efectúan con anzuelo y con bar

cos ribereños. 

G. TURISMO 

L~ localizaci6n del Estado en la llamada cuenca tu-

rfstica del caribe, ofrece amplias perspectivas para recibir 

visitantes extranjeros y nacionales, compitiendo con otros -

pafses, cuyos ingresos en este sector son bastante aprecia -

bles. El Estado cuenta con variados atractivos naturales, -

culturales e históricos que apoyados en una decuada infraes

tructura básica, son un imán para atraer visitantes y captar 

divisas. 

la franja costera desde Puerto Juárez hasta Boca -

Paila está provista de paisajes maravillosos, como son Can -

cún, Playa del Carmen, Tulúm, Xel-Há, Akumal, etc., comple -

mentándose sus playas con los sitios arqueol6gícos que exis

ten en cada uno de ellos, además de las de Cobá, que se le -

considera el lugar donde se han identificado mayor n6mero de 

edificaciones (5;000 aproximadamente en un área de 80 KM
2
). 

las instalaciones turfsticas de Cozumel e Isla Muj~ 

res, reconocidas internacionalmente, son capaces de recibir

turi$mo de calidad y satisfacer plenamente sus ne~esidades.-
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Chetumal, Capital del Estado, es otro centro importante de 

atracci6n que en su periferia cuenta con diversos atracti

vos, entre los que se mencionan:· la laguna de Milagros, la 

Laguna de Bacalar (de los siete colores), el Cenote Azul,

e 1 Fuerte Co 1 on ia 1 de Baca lar Y. 1 a Zona ~rqueo l 69 i ca de K.!:!, 

hunlich, con sus maravillosos mascarones y obra hidr&ulica 

Gnica en la penfnsula. 

Importantes monumentos coloniales se encuentran di.!!, 

persos en todo su territorio. AOn cuando no se han hecho -

muchos esfuerzos para su restauraci6n, todavfa puede apre 

ciarse su antiguo esplendor. lagunas como Bacalar, Tihosu

co, Sacalaca, etc., poseen edificios coloniales que consti-
1 

tuyen verdaderas atracciones turfsticas. 

Oebido a la vocación turfstica del Estado, lama -

yor part~ de las obras est~n encaminadas a apoyar este sec

tor, Onicamente mencionaremos para ilustrar este hecho, la

e~fstencia de tres aeropuertos internacionales capaces de r~ 

cibir aeronaves de largo alcance en Chetumal, Cozumel y Can-. 

cún, as't como la intensifícací6n de las obras aéreas nacional 

e internacionalmente; la construcci6n de 2 892 Kms. de carr~ 

teras que consolidan la comunicaci6n terrestre tanto estatal 

como.en la regi6n; la instalaci6n de sistemas de microondas, 

teléfonos de larga distancia con centrales autom&ticas, té -

lex, etc,; los program~s de apoyo del gobierno federal y es

tatal que coadyuvan.con los trabajos de explotaci6n y res -

tauraci6n de las zonas a1•queol69icas; la construcci6n de mu~ 

1 les y terminales para transbordadores que se encuentran en-
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funcionami~nto, la dotaci6n de agua potable a Cozumel a tra

v's de una Planta Desaladora, etc, 

En Chetumal pueden alojarse 1,192 visitantes en 24 

hoteles con 558 cuartos, complementado por el mismo n6mero

de restaurantes, En Bacalar se cuenta con conjuntos moder

nos de bungalous, además de un Centro Vacacional de la Coml 

si6n Federal de Electricidad que también otorga servicio al 

p6blico. Alrededor de la laguna se construy6 un fracciona

miento con urbanización. 

Cozumel dispone de 23 hoteles con 1,214 cuartos y-

20 resutaurantes, existe una carretera que circunvala la zo 

na sur de la isla y cuenta con puertos de abrigo para vele

ros y lanchas. Existen también alojamientos para turismo de 

bajos recursos y estudiantes. 

Isla Mujeres tiene 285 cuartos distribufdos en 19-

hoteles y las mismas facilidades para visitantes de bajos -

recursos, cuenta con carretera perimetral que permite reco

rrer toda su extensi6n y servicio permanente de ferries pa

ra su traslado a tierra firme, 

Por Gltimo en Canean se está realizando el mayor -

esfuerzo del pafs para dotar a este lugar de infraestructu

ra turfstica a través de un fideicomiso federal denominado

FONATUR; parte de su financiamiento se ha realizado con - -

pr~stamo del Banco Interamericano de Desarrollo; desde 1970 
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se iniciaron las actividades con la nacionalizaci6n de los 

terrenos que conformaría el proyecto. A partir de esa fe

cha se han realizado enormes inversiones que han transfor

mado un paraje abandonado en una ciudad con todos los ser

vicios y un área exclusiva para instalaciones hoteleras. 

Cuenta con 14 hoteles de primera que aloja 1,347-

cuartos que tienen distintos atractivos, incluyendo Centro 

·de Convenciones, museos de ar.tesanfas, clubes de golf, res 

taurantes y centros nocturnos. 

Por las características especiales que conforman

el paisaje quintanarroense, las facilidades de transporte

y comunicación y las instalaciones y servicios hoteleros

cada vez mejores, la afluencia de visitantes nacionales y

extranjeros ha seguido un incremen.to sustancial en los Ciltl 

mos años. 

Esto lo demuestra la estadfstica f.tici !mente, tanto 

a nivel estatal, como en particular con el an61isis de las

ciudades más visitadas. 

El principal mercado lo, continúa siendo el nortea

mericano, siguiendo en importancia Canadá y algunos pafses

eurÓpeos como Francia, Alemania e Inglaterra. 

La cuantific~ci6n de los ingresos resulta en ocasi2 

nes relativa, debido a que no· s61o debe tomarse en cuenta--· 
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los ingresos recabados por la estancia del visitante que Onl 

cemente se considera de al imentaci6n y hospedaje, sino el -

efecto multiplicador de las actividades colatérales al turi~ 

mo, como son el aumento de la producci6n para satisfacer la

demanda de alimentos básicos y de servicios, los empleos ge

nerados por estas actividades y_los propios de atenci6n en -

las instalaciones turtsticas, la generaci6n de centros de -

atracción demogrAficos, construcci6n de viviendas, mano de -

obra calificada, etc. 

AFLUENCIA TURISTICA 

LOCALIDAD 1974 1975 
NAL. EXT. NAL. EXT. 

TOTAL 341 329 124 662 389 838 143 409 
=--= == ==-:.......-

CHETUMAL 185 970 22 372 206 055 24 788 
COZUMEL 48 272 . 59 584 54 354 67 092 

ISLA MUJERES 42 000 20 720 46 494 22 937 
CANCUN 23 983 12 914 32 377 17 434 
OTROS LUGARES 41 104 9 072 so 558 11 158 

FUENTE: Secretarfa de Desarrollo Econ6mico, 

Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

INCREMENTO 
% 

13.1 

9,7 
11. 2 

9.7 
25.5 
18.7 
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CAPITULO 11 

METO DO LOG 1 A 

A. El MODELO GRAVIMETRICO. 

la relación existente entre la actividad econ6mica y 

el espacio geográfico es un fen6meno de singular importan -

cía. Intentar explicarla puede ayudar a atender el impacto 

que sobre una determinada regi6n pueden producir acciones -

en un contexto macroecon6mico o bien, a conocer una situa -

ci6n dada, para poder diseñar polfticas que ayuden a corre

gir comportamientos irregulares 6 indeseables. 

los métodos para corregir este objetivo son variados 

pero en cualquier caso, pueden resultar más satisfactorios

aquel los que poseen un alto grado de claridad y objetividad . 

. Aquellos que son susceptibles de ser enjuiciados y que sos

tienen su validéz ante el análisis crftico. Aquellos que -

en la medida de lo posible puedan aproximar satisfactoria -

mente a la realidad en forma cuantitativa, para poder ser -

cotejados contra esa misma realidad y reafirmar su vigencia. 

Con estos criterios analfticos y cuantitativos se -

adopt6 pára este estudio un modelo gravimétrico: su constru~ 

ci6n se basa en principios inductivos y deductivos paralel~ 

mente aceptados y por ende, los resultados con él obtenidos 

son válidos y tambi6n en forma general. El modelo basa el-
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estudio de áreas de inflúencia a partir del cálculo de flujos 

de intercambio entre localidades consideradas en su contexto

espac i a 1. 

El modelo gravimétrico ut·il.izado, sustenta como concee. 

to básico que existe una correspondencia directa entre el in

tercambio de productos ~ la influencia que se produce entre -

dos diferentes localidades;· es de¿ir, se entiende por influe~ 

cia el resultado producido por el intercambio de forma tal, -

que la no influencia de una ciudad sobre otra y viceversa, s~ 

rá el resultado de un intercambio nulo. De igual manera los

aumentos 6 disminuciones de la influencia serán proporciona -

les a los aumentos o disminuciones en el intercambio, 

Sobre la base con~eptual anterior, el problema de la -

influencia puede manejarse cuantitativamente, ya que los niv~ 

les de intercambio entre diferentes localidades son suscepti

bles de análisis y determinaci6n mediante un modelo gravimé -

trico. 

Los modelos de este tipo presentan una analogfa con la 

ftsica clásica: la ley de la gravitaci6n de Newton que esta -

blece que "la fuerza de atracci6n. entre dos cuerpos en el es

pacio es directamente proporcional a sus masas e inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia que los separa". E~ 

te enunciado en su ascepci6n general resulta semejante al del 

modelo gravimétrico que se empica para determinar el interca~ 

bio y la influencia'econ6mica.entre localidades (que pueden -

considerarse "masas econ6micas") distribuidas en un espacio -

geográfico• 
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Si identificamos el concepto masa de la ffsica, con 

el concepto indJcador de una actividad económica, podemos

pasar de la expresi6n física a una expresi6n de carácter -

económica y enunciar: 

"La influencia económica entre localidades en un e~ 

pacio geográfico, (representada por un indicador de la ac

tividad económica que interesa en un momento dado) es direE 

tamente proporcional a la magnitud de la actividad económl 

ca e inversamente proporcional a la distancia elevada a un 

exponente que se determina estadfsticamente". 

Los modelos gravimétricos presentan dos propiedades 

importantes: en primer lugar poseen una estructura relati

vamente simple, de forma tal que su manipulación algebrfii

ca y aritmética, no resulta complicada. 

En segundo lugar, parte de dicha estructura se for

ma con valores que se determinan estadfsticamente y es ésta 

quizá su propiedad más importante, dado que permite enla -

zar a la realidad con la estructura matemática del modelo. 

Al basarse en pruebas estadísticas, los modelos gravimétrl 

cos y los resultados que producen se vuelven altamente co~ 

fiables. 

finalmente cabe señalar que el estudio de áreas de

influencia es de carácter gravimétrico, sinque esto quiera 

decir que todo el análisis se reduzca a manejar en forma -

directa un modelo gravimétrico. El modelo empleado consta, 
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por ast decirlo, de un núcleo de car{icter gravim~trico, alred~ 

dor del cual se han elaborado los conceptos que se utilizan dl 

rectamente en el c~lculo de las áreas de influenci~"deseada." -

Entre estos c~nceptos se encuentran la intensidad de influencia 

y la' componente mAxima de la influencia, sobre los que ~e come~ 

tará más adelante. 

B. LA REPRESENTACION ALGEBRAICA. 

En nuestro caso especifico, el modelo gravimétrico básl 

eo se describe de la manera siguiente: 

e, e. 
F •• = E _...:,I _ _.... __ 

IJ -b 
d .. 

-----(1) 

IJ 

en donde F .. es el valor promedio que aproxima el intercambio-
IJ 

real estudiado; es decir, el modelo gravimétrico debe tener C.2, 

rrespondencia con la realidad y ésta correspondencia 6 el gra

do 6 nivel de representatividad del modelo, debe basarse en -

términos estadtsticos. 

Astmismo e. y e. representan los valores de la poblaci6n* 
1 J 

en las localidades y j (origen y destino) y d .. el factor de-
1 J .. 

distancia o "lejan{a econ6mica" entre esas localidades, tomada-

de la distancia que los separa en ltnea recta. 

* Diversos e'studios y aplicaciones del modelo 9ravimétri_ 
co han ana 1 izado 1 a ut i 1 i zac i'6n de diferentes variables para r!_ 
presentar el valor de e. (6 e.) encontrando una alta correspon-

1 J . 
dencia entre"los valores que alcanzan el n6mero de habitantes -
f--1...t~-:.<:~) -1 ~1'.--~- ,.¡_ .,_l,f~.,1,,_., ol r-nnctllmn rt<> <>nPrOÍil ellíc 
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tricat el n6mero de cuenta de ahorros bancario, el ascervo de 
capital, etc. De aquf que por comodidad se utilice a lapo--
blaci6n como "masa econ6mica". . 

Los parámetros E y b son l~s que han de determinarse -

estadísticamente y consolidan la val id6z del modelo gravim' -

tri co. 

Por lo tanto para determinar num6ricamente el flujo 6 

intercambio económico entre las localidades i y j, bastará -

conocer los valores de la población de las localidades de --

e. y e., asf como 
1 J 

la distancia d .. entre el las y los valores 
IJ 

E y b, El cálculo de F .• , por su parte, -
IJ 

de los parámetros 

se reducirá a substitufr los valores anteriores en la expre-

si6n (1) y a efectuar lis operaciones correspondientes. 

Ahora bien, considerando que los parámetros E y b con

solidan la valid'z del modelo, a continuaci6n describiremos

el proceso deductivo mediante el cual se determinan, ya que~ 

conceptualmente su papel es muy importante en la estructura

de I modelo. Para ello, veamos primero cual serfa el patr6n

de flujos si no se considera el efecto que sobre el los ejerce 

la lejanta económica d ..• 
IJ 

Pensemos primero en un espacio econ6mico* con local id_! 
..... 'f •• 

des .L1, .Lz~ L3, •...... ~ y Ln que tienen poblaciones e 1, ~2 , -

e
3

, ........ , y e (fig. 1). n . 

*Entendiendo por espacio económico el lugar .donde se -
presentan las condiciones de producci6n, financiamiento, tran~ 
corte. comoortami~nt:n dP. lnc::. rnnC:ttlmirtt·u-,cH:!:. ~tt.+.~n,...!'lomJ,:,.. ,,.,,,..;..,,,../!hll: 
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F !GURA NO, l 
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· De todo flujo que genera una unidad de poblaci6n en 

la localidad i es de esperarse que solo una fracción 

tendrá como destino 1 a 1oca1 i dad j. 

En otras palabras, cada localidad recibir~ una fra~ 

ci6n de flujo proporcional a su nGmero de habitantes (ej) -

respecto al total de la población en "la región 6 espacio -

considerado (~eh). Vista de.otra forma, la fracci6n ~ 
t eh 

es representativa de la probalidad de que la .localidad j r~ 

cibe flujo en el contexto regional y de aquf que el presen

te enfoque sea conocido como probabilfstico, 

Si se supone que cada habitante genera la misma can 

ti dad de f 1 ujo, independientemente de 1 1 ugar que se encuen

tre, entonce~ el flujo total promedio por habitante ser6 -

igual a: 

K = 
F •• 

1,) 

de tal forma que el flujo entre las localidades 

bitante ser~ igual al producto: 

e. 
K = 

.. 
Tomando en consideraci6n que el origen 

y j por ha 

existen e. -
1 
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habitantes, el "flujo sin fricci6n"* T .. que se generará entre 
IJ 

i y j será igual a: 

T ~. = K 
e. 

1 
e. (2) 

IJ 

En otras palabras la expresi6n anterior nos darfa la -

cantidad de flujo que absorve j y que genera i sin ·considerar 

la lejanfa econ6mica. 

Si se calculan primero los "flujos sin fricci6n" (T .. ) 
1 J 

con la expresi6n (2) y se toman despu€s los flujos reales ----

T .. y F .. (estadfsticamente determinados) entre las local ida -
IJ IJ 

des y j para formar los cocientes F .. estos se pueden corre
_Ll 

lacionar con la lejanfa econ6mica 

ci6n logarftmica-lfneal siguiente: 

T .. 
IJ 

( d; . ) t 
1 J 

Log. 10 F .. 
_Ll 
T .. 

= a+ b Log.10 

1 J 

a trav~s de la rela -

dij ------ (3). 

Si la regresi6n denota alta corr~laci6n y baja varian

cia, podemos sacar el anti logaritmo de la expresi6n (3) para -

obtener: 

f .. 
-.!.J. = 
T .• 

IJ 

b 
d .. 

IJ 
-------(4) .. 

*En la 1 iteratura de los modelos gravim&tricos se utl 
1 iza el t&rmino nflujo sin fricci6n", para se~alor los flujos
que se obtienen en tcorfa al despreciar .el efecto que produce
la lcjanfa ccon6mica. A asta, a su vez, se le atribuyo las ca 
racterfsticos de una fricci6n, 



Substítuyendo en esta expresi6n el valor de T .. que 
IJ 

da la expresi6n (~) y despejándola obtenemos: 

f .. 10ª b • = d .. T.. 
IJ 1 J IJ • • 

F .. 10ª b e. e. = d .. K 1 J IJ 1 J 
~ ªh 
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agrupando los valores que son constantes de la expresi6n ant~ 

rior nos darfa: 

de donde: 

F. • E 
1 J == 

= 

b 
d .. 

IJ 

Constante: 

e. e. 
1 J 

6 su equivalente: 

F •. = E 
IJ 

e. e. (S) _L_J, _____ _ 

-b d .• 
. IJ 

que es la expresi6n 6 modélo gravim~trico que sirve de base al 

presente trabajo. 

Ahora bicn1 es conveniente considerar el concepto de "irr 

te ns¡ dad de in f 1 uenc i a" por e 1 pape 1 metod6 I og ¡ co isn rnportante 

que desempeña y que se difíne a partir del modelo gravimétrico 

encontrado. Podemos entender como intensidad de influencia, -
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el flujo que potencialmente se producirla entre una localidad 

i (con e. habitantes) y un punto j en el que existiera un so
l 

lo habitante (e.= 1), separado del primero por una distancia 
J 

d .. ; es decir: 
1 J 

e. 
1 

. l. == E ----' -
1 J -b 

(6) 

donde: .1 . 
1 J 

d .. 
IJ 

Intensidad de Influencia producida por la 
localidad i en un punto j del espacio. 

la intensidad de influencia definida de esta manera, es 

una propiedad del n6mero de habitantes o masa poblacional en -

la localidad i. En cierto sentido, es esta la medida que per

mite determinar las alteraciones que sobre cada punto j del e~ 

pacio econ6mico produce la localidad i . 

Es importante observar que la definici6n anterior imp)l 

ca suponer un espacio cont f nuo, en e 1· que cada punto t i ene una 

capacidad potencial para generar flujo con la localidad que -

produce la intensidad de influencia. Esto, desde luego.no es_,· 

del todo real porque sabemos que él espacio geográfico es evi~~ 

dentemente discreto, de forma tal que no serla factible conce

bir i'ntercambio econ6mico entre dos puntos sí no se cuenta con 

cuando menos un medio de comunicaci6n que los enlace. Sin em-

bargo, conviene seftala~ que puede ~uceder que un punto geogr~

fico incomunicado cuente con una ubicaci6n ~entajosa respecto-

'/ 
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a otros puntos que st se encuentran comunicados y ésto también 

es importante de~de el punto de vista de un análisis econ6mico 

-espacial. 

Partiendo de la definici6n dada, se puede general izar -

.para cubrir aquel los casos en los que, como el que nos ocupa,

se considere simultáneamente la presencia de más de una locall 

dad y la modificación tambiln simultánea que estas localidades 

producen sobre el espacio econ6mico de una región dada. 

En este caso la intensidad de influencia producida por 

todas la~ localidades sobre. el punto j ( 1J), si se co~sideran 
localidades (i =: 1, 2, 3, ....... ),será igual a: 

l. 
J 

o bien: 

( 
¡ 

. 1. 
1 J 

f 
e. 

lj .=-E --'--
-b 

d •. 
IJ 

- - - - - (7) 

La ínterpretaci6n de la intensidad de influencia total 

( 1J) es semejante a la que se di6 al hablar de la intensidad-

de influencia (.1.): una unidad de poblaci6n en j producirá-
•. J e. 

un flujo de intercambio lj, del cual una parte ·E~~.......,~ 
-b 

dlj 

tendrá como destino final la localidad 1, una parte e. 
E---

-b 
d2j 



e. tendrá destino la localidad 2 y •••• una parte E___.!. 

drá como destino la n-ésima localidad en la regi6n, 

-b 
d . 

nJ 

C. AREA DE INFLUENCIA: UNA .OPCION METODOLOGICA. 
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ten 

Es indispensable que la influencia económica ejercida 

por una localidad se hace sentir en un punto determinado del 

espacio geográfico. No obstante también resulta evidente -~ 

que la influencia poblacional disminuye conforme nos aleja -

mos de la localidad que la produce, Estas dos apreciaciones 

estan contenidas en el modelo gravi.métrico. Por tanto, para 

obtener áreas de influencia finitas, es nec~sario definir al 

gun criterio. 

C.l El CRITERIO DE LA COMPONENTE MAXIMA 

Según vimos en e 1 .apartado anterior, la influencia to 

tal en punto j está dada por. la expresi6n: 

1. E f e. = 1 
J -b d .• 

1 1 J 

Oe este valor total, el sumando E 
el se debe-

. -b 
d Jj 

a la primera localidad, el sumando que se señala a continu!!_ .. 
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ci6n e2 
E----

d-b 
2j 

se debe a la segunda localidad y asf sucesi 

vamente. Estos sumandos, son en otras palabras, las compo -

nentes de 1 ... 
J. 

El criterio de la componente-máxima establece que: 

CR ITER 10 

DE LA 

COMPONENTE 

MAXIMA 

e 
E--m

-b d . 
ffiJ 

> 

"Un punto j del espacio conside

rado pertenecerá al área de in -

fluencia de la m-ésima localidad 

sf y solo sf: 

e. 
E---'

-b d .. 
IJ 

(8) 

para toda i f m 

SegGn se aprecia, el valor de E es intrascendental de,! 

de un punto de vista cuantitativo, dado que, siendo E> O, la 

condici6n anterior se cumple siempre que: 

e 
m 
-b 

d . 
mJ 

> 
e. 

1 

-b 
d •. 

"IJ 

- - - - - - - (9) 

Para toda i f m.. Por esta raz6n se ha tomado E = 1 en los cá! 

culos rea.I izados, 
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la disponibilidad de una expresi6n que permita conocer 

la intensidad de influencia total en cada punto de un espacio

econ6mico bajo estudio, tiene al menos una aplicación de gran: 

importancia, que es la determinaci6n de los contornos equipo -

tenciales, 

Si por intensidad de influencia, como ya se ha explic~ 

do, entendemos a 1 ., como la capacidad que tiene un punto j --
J 

con una unidad de poblaci6n para generar intercambio con las -

distintas localidades que existen en una regi6n dada; por con

torno equipatencial se entenderá, a un conjunto de puntos que

tengan la misma intensidad de influencia. 

Gr~ficamente los contornos equipotenciales serán en 

términos generales lfneas curvas que resultan de unir todos los 

puntos con el mismo valor 1 .. 
J 

Desde el punto de vista pr~ctico no serfa posible cal

cular un n6mero infinito de valores 1. para obtener contornos-
J 

equipotenciales contfnuos. En cambio sf es perfectamente fac-

tible y válido partir el espacio geográfico bajo estudio. me -

diante una cuadr'icula 6 retfcula, que lo representa y que per

mite a su vez, simplificar el trabajo operativo del cálculo. -

la continuidad en el trazo de los contornos equipotenciales se 

aproxima a través de un proceso conveniente de interpolaci6n. 

Por lo anterior, más de ahondar en el cálculo de los -

-contornos equipotenciales, conviene ilustrar el procedimiento-
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para generar un espacio discreto y finito y la significaci6n 

que.en él adquiere la intensidad de influencia. 

Como se ha dicho la cuadriculaci6n del área de estudio 

tiene como prop6sito trabajar con un espacio finito, ya que es 

imposible, evidentemente, trabajar con todos los puntos del e~ 

pacio geogr§f ico del imitado, desde un punto de vista numérico

y práctico. 

De la cuadrtcula, una convicci6n sobre este particular 

podrfa ser la de tomar uno de los vértices de cada elemento de 

la cuadrfcula como punto representativo de todos los demás pu~ 

tos contenidos en su interior; esto es, se supone que el punto 

del vértice no es substancialmente distinto (para efectos prá_s 

ticos) de los otros inclufdos en la cuadrfcula, dada su cerca

nfa. 

Dada la cuadrfcula, para determinar los contornos equl 

potenciales se efectuarfa el proceso siguiente: 

Primero. 

Segundo. 

Se determina la intensidad de influencia -

total de cada punto de la cuadrfcula, 

Se interpola para aproximar lfneas contfnuas 

representativas de los contornos equipoten~ 

ciales, 

Para ilustrar con mayor amplitud como se construyen los 
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contornos equipotenciales se presenta a continuaci6n un caso 

hipot6tico de apl icaci6n práctica. 

.A( eA=2,501) 

a 

JI( es=3,00 ) ) 
b 

2 kms. 

Fig. 1 

Espacio geográfico con 
un n~mero finito de pun
tos. representativos. 

) 

2 kms. 

En la figura 1, se presenta una situación esquemática. 

A ·y B denotan dós 1oca1 ida des cua 1 esqui era cons.i deradas en e 1 

lirea de éstudio, a y b son puntos representativos de la cua-

drfcula. Se calcula entonces empleando la expresión: 

.1. 
1 J 

e. 
= E ' ---:r;---

d •. 
1 1 
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Y, uti lizandose como masa (e. ) para los puntos a y b 
1 

2,500 y 3,000 respectivamente (cantidades que se refieren en 

la ~jempliflcaci6n a masas poblacionales cua•esquiera) y apli

cando la expresi6n para cada uno de los puntos representativos 

de la cuadrfcuia obtenemos lo siguiente: 

Influencia 

Figura no. lA 

De este modo en !a figura no; lA, despu6s de determinar la 

influencia de cada uno de los puntos de la c~~d~fcula y de inter 
~ -

polar para determinar los contornos equipotenciales, observamos 
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de que cada punto representativo, qued6 incluido en el area de 

influencia de alguna de las dos localidades consideradas, de -

donde podemos observar que la localidad "B• ejerce una mayor -

intencidad de influencia en el espacio señal§do, dado por la -

magnitúd de contornos que se presentan en torno a la localidad 

los cuales se acompañan cada uno por un n6mero que indica la 

potencialidad econ6mica de diferentes puntos a partir de la 

consideraci6n de un espacio econ6mico perfecto. 
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CAPITULO 1 11 

SELECCION DEL AREA DE ESTUDIO 

A. El ESPACIO GEOGRAFICO 

Considerando con anterioridad la concepci6n del espa

cio, asf como los distintos tipos y las caracterfsticas que 

los distinguen, podemos señalar lo siguiente: 

El espacio geogrfifico, es aquel en donde vivimos y do~ 

de se sitGan nuestros intrumentos y nuestros actos, 

El espacio matemático, es una cnncepci6n abstracta, es 

un medio de expresi6n sin hacer referencia a su localizaci6n 

geográfica y se define por el n6mero de coordenadas 6 varian 

tes independientes, 

El espacio econ6mico, para el economista es el lugar -

de representaci6n de las relaciones de producci6n, financia

miento y &omportamiento de los consumidores; asi mismo es la 

apl icaci6n de un espacio matemfitico sobre un espacio geográ

fico 6 como de local ixaci6n de las relaciones técnicas, fían 

cieras y sociales. 

las fronteras de los espacios econ6~icos pueden quedar por -

las caracterfsticas naturales ( el suelo, el el ima, la hidro 

grafía etc. ) y la naturaleza de la producci6n ( regiones -

agrfcolas y ganaderas, zonas industriales, etc ) siendo siem 

pre el elemento determinante la uniformidad del mayor nGmero 

posible de caracterfstícas ( ingreso por habitante, el grado 

de industrialíxací6n, nivel de alfabetísmo etc. ); lo que .d~ 

termina la extencí6n d~I espacio homogéneo. 

la noci6n de espacio econ6mico homo9é'neo, es la más ª!l 

tigua y corresponde a un espacio continuo en el que cada una 



de las partes 6 zonas constituycntos presentan caracterfsti

cas lo mis proximo posible a las dcmAs; siendo por ejemplo -

espacio econ6mico homog6nco, las zonas donde se local iza un

nivel de ingreso percapita igual o muy parescido a condicio

nes socioecon6micas scmcjentes. 

Así, dado el intcr6s por obtener resultados, que perml 

tan conocer de que manera el espacio econ6mico de la region

considerada 1/ sufre cltcraciones; devido a la presencfa de 

ciudades con niveles relativamente altos de actividad econ6-

mica, se plantea la necesi~ad pués de conocer en que medida 

estas alteraciones se presentan en la zona sobre todo en a-

que! las ciudades cuya actividad econ6mica es mfnima, asi mi~ 

mo tambi~n dado el intcr6s por obtener resultados satisfact~ 

rios en la regi6n circundante al Estado de Quintana Roo obj~ 

to principal de estudio, ha sido necesario trabajar dentro -

de un espacio geográfico considerablemente mayor. De esta -

forma se puede tener la seguridad de que se toman en cuenta 

las alteraciones que sufre el espacio econ6mico de la regi6n 

debido a la presencia de ciudades con niveles relativamente 

altos de actividad econ6mica. 

El nivel de actividad económica de una localidad y su 

distancia a un punto que se encuentra en el espacio que la -

rodea, son los dos factores determinantes de la alteraci6n -

que del espacio econ6mico produce esa localidad en el punto, 

asf por ejemplo ·1a influencia del espacio econ6mico produci

da por lá Ciudad de México rn un punto que diste 50 kms. de 

ella; serfa mayor que aquella que produsca una ciudad como -

Morelia sobre un punto que se encuentre tambi6n a SO kms. de 

!./ Se refiere al Estado de Ouintana Roo. 
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distancia, Esto se deve oviamente a la diferencia entre los 

niveles de actividad económica en las dos ciudades. Por otro 

lado una localidad dada ( la Ciudad de M6xico, por ejemplo) 

alterarfa más el espacio a una distancia de 20 kms. que a u

na distancia de 50 kms .. 

Por estas razones para la seléc~i6n del espacio geo-

gráfico se consideró para efectos de este trabajo, proceder 

de la manera siguiente. 

lo. Considerar todas aquel la~ localidades cuya activi

dad econ6mica es alta en la regi6n de inter6s. 

2o. Considerar tambi6n aquellas localidades que aunque 

no reunen los requisitos poblacionales, se consideran debido 

a las condiciones 9eo9r§ficas donde se locali%an y por la as 

tividad econ6mica'que se desemvuelYe en estos puntos geográ-

f icos, 

3o. Determinar el espacio geográfico que cuyos lfmites 

abarquen una región más amplia para_ evitar ó reducir a un nl 

vel significante las ·distorcíones que puedan producirse en -

la frontera de la zona de estudio. 

B . FIJACION DE LOS LIMITES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

la determinaci6n de los lfmités de la zona se conside

raron de la siguiente manera: 

a), Se contempl6, en1 primera instancia que considerar 

solo el Estado de Quintana Roo, impl icarfa dejar de conside~

rar otras ciudades importantes en la región cuya influencia 

modifica en gran propoci6n el ~spacio econ6wico de la enti

dad. Asf, se tomo en consideraci6n que los limites de la zo

na de estudio estub i eran fijados por e 1 espacio geogrtif i co -
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que conforma la Peninsula de Yucatán que muestra la figura 

no. 2, donde quedan incluidos los Estados de Campeche, Yu

catán y Quintana Roo. 

b). Y posteriormente se tomaron en consideración lo

calidades con cuando menos 4t000 ha~itantes, que son las -

acaparan en mayor medida la densidad poblacional y la actl 

vidad económica de la región.A, excepción del Estado de -

Quintana Roo, en el que aparecen localidades que como señ,! 

lamos anteriormente no alcanzan el nivel poblacional esta

blecido, pero que dadas sus caracterfsticas en el espacio 

geográfico que las rodea y la actividad económica que se -

desemvuelve en ellas, se consideraron. 

Con estas adopciones quedaron comprendidas en el área 

de estudio las 26 localidades que se enlistan en el cuadro 

no. 1. 
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C U A D R O N Q, 1 

ESTADO· L O C A L 1 O A D 

·QUINTANA ROO CHETUMAL 
,, JOSE MA. MORELOS-

DZIUCHE ,, F. CARRILLO PTO. 

" KANTUN 1 LK 1 N 
n ISLA MUJERES 
,, CANCUN 
,, COZUMEL 
,, BACA LAR 
,, TIHOSUCO-TEPICH 
n NICOLAS BRAVO 
.. PUERTO MORELOS 
,, PLAYA DEL CARMEN 
n TULUM 

. n HOLBOX 

CAMPECHE CIUDAD DEL CARMEN 
,, ESCARCEGA 
,, CHAMPOTON 
,, CAMPECHE 
11 HECELCHECAN 
,, HOPELCHEN 

YUCA TAN MERIDA 
,, TICUL 
,, TE KA X 
,, PETO 
,, VALLADOLID 
,, 

TIZIMIN 
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CAPITULO 1 V 

RESULTADOS 

A., CUANTIFICACION DEL MODELO 

Como se señal6 anteriormente a pie de página, de que 

diversos estudios y aplicaciones del modelo gravim6trico han 

analizado la uti lizaci6n de diferentes variables para repre

sentar el valor de e. (6 e.), encontr~dose que la poblaci6n-
1 J ' 

tiene una alta correspondencia para una localidad dada. De-

ah1 que para efectos de este estudio, se tom6 a la poblaci6n 

como variable principal para la aplicación del modelo gravi

métrico en la región. 

Asf, pues, consider~ndose las localidades comprendi

das en el firea de estudio, el número de poblaci6n con que -

estas cuentan y sus coordenadas correspondientes, se represe!!. 

taron estadfsticamente en los cuadros Nos. 2 y 3. 

LOCALIDAD 

CHE"J:UMAL 
BACA LAR 
NOHBEC 
F.CARRILLO PTO. 
CHUNHUHUB 
JOSE MA. MORELOS 

CUADRO No. 2 

POBLACION 1975 

42 000 
3 315 
2 500 
6 020 
4 200 
2 700 

COORDENADAS * 
X y 

18 •. 2 
15r6 
19.2 
21"'2 
12.8 
10.8 

9,2 
14.2 
19 .. 4 
26r0 
25 .. 8 
27.8 

... · .... 



LOCALIDAD 

DZIUCHE 
TIHOSUCO 
COZUMEL 
CANCUN 
ISLA MUJERES 
KANTUNILKIN 

POBLAC ION 1977 

2 100 
2 823 

20 000 
20 000 

3 565 
2 638 

COORDENADAS 
·x v 

8.2 
16.4 
38.8 
40.4 
42,4 
29.8 

31. 4 
35.8 
43.6 
55.6 
57.8 
54.2 

* Ver sistema de coordenadas en la Fig. No. 3. 
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En el Cuadro No. 2 se repres~nta estadfsticamente las 

localidades más significativas en cuanto a densidad de pobla

ci6n se refiere comprendidas en el Estado de Quintana Roo, p~ 

ra sf poder determinar la intensidad de influencia de cada una 

de estas y establecer los contornos equipotenciales sin consl 

derar un espacio econ6mico más amplio, y poder definir su co~ 

portamiento sin la presencia de localidades con mayores nive

les de actividad econ6mica. la poblaci6n que se refiere en -

el Cuadro corresponde a la estimada en 1975, para asf relaci2 

narla con la estimada en 1977 y estar en' condiciones de 'defi

nir el comportamiento que se present~ en el espacio una vez -

que este se modifica al incrementarse tanto la densidad pobl! 

cionai como la actividad económica de la entidad. 
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CUAORO No. 3 

ESTADO LOCALIDAD POBLACION 1977 COORDENADAS* 
X y 

Q,R, CHETUMAL 45 000 43.8 1.1 

" JOSE MA. MORElOS 7 500 J8.o 21. 8 

f, CARRILLO PTO, 7 000 46.2 19.3 

KANTUNILKIN 5 000 51.8 J6.5 
ISLA MUJERES 4 000 59,3 38.0 

.. CANCUN 30 000 58.S 36.6 

.. COZUMEl 20 000 57, 5 29.8 

BACA LAR 5 000 42.8 10.0 

TIHOSUCO-TEPICH 4 655 45,9 29.S 

NICOLAS BRAVO 2 000 JS,O 7.8 
PUERTO MORELOS 600 56.0 33.6 

PLAYA O Et CARMEN 600 ss.s 31.2 
.. TULUM 420 52.7 27.1 

HOLSOX 1 200 52. 3 40.9 

CAMPECHE C, DEL CARMEN 57 000 7,5 9,3 

ESCARCEGA 15 000 18.4 8.4 

CHAMPO TON 10 000 18.7 17. 1 

CAMPECHE 97 000 20,8 22.0 

HECELCHACAN 5 000 24. 7 25.8 

HOPEtCHEN 4 000 27.8 21.2 

YUCATAN MERIDA 300 000 JO.O 34.S 
.. TICUL i2 000 31. o 28.3 

TEKAX 20 000 33,5 26.1 

PETO 20 000 37.1 25.2 

VALLADOLID 35 000 40.5 31.8 

TIZIMIN 30 000 44,9 36.7 

* Ver el sietem• de coordenedaa en 
,, fig. No. 4 :~ ' 
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En el Cuadro No. 3 se representan las localidades COfil 

prendidas en un espacio más extenso por las necesidades ya d~ 

finidas anteriormente, que es la de conocer de que manera se 

modifica ~I espacio de inter6s (Q.R.) ante la presencia de lo 

calidades con mayor actividad econ6mica. 

Asf. igualmente que en el Cuadro No. 2 se señalan aqu~ 

1 las localidades significativas,· con su poblaci6n estimada a-

1977, para asf mismo poder determinar el área de influencia -

de cada una de las localidades, principalmente las de la re-

gi6n de inter&s y poder definir el comporatamiento del espa -

cio, cuyos resultados se observan en el inciso wcn de las re

presentaciones gr~ficas. 
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DETERM 1NAC1 ON DE CONTORNOS EQU 1POTENC1 ALES Y SU 

INTENSIDAD DE INFLUENCIA. 

Ahora bien, considerando exclusivamente el Estado 

de Quintana Roo, definida la varlablé y aplicando el crit~ 

rio de la componente m~xima, para determinar el área de in 

fluen~ia y sus contornos equipotenciales para la entidad,

se obtuvieron los siguientes resultados que se seRalan en

la representaci6n esquemática (Figura No, 5), de donde sin 

considerar un espacio econ6mico más amplio encontramos que 

el comportamiento de cada una de las localidades contempl.!_ 

das en la regi6n de interés, el área de influencia de es -

tas presenta una situaci6n más significativa, debido a la

no presencia de localidades con mayores niveles 0e activi

dad econ6mica comprendi~as en un espacio distinto al que -

nos interesa primordialmente, asf observamos también que -

la conf igu~aci6n de los contornos los cuales se acompañan

de un n6mero que indica la potencialidad económica de cada 

uno de los puntos, alcan%an una mayor potencialidad y por

consiguiente, abarcan un área de influencia mayor, 

Por otro lado, señalamos anteriormente en la.ex -

plicaci6n del Cuadro No. 2, la var.iable utilizada (pobla -

ci6n) corresponde a datos estimados para 1975, que nos pe~ 

mitirá comparar de qu6 manera hay alteraciones en el espa

cio, cuando se considera un incremento poblacional y se de 

ja de considerar aquellas localid~des que aunque reunen los 

requisitos poblaciónales, la .actividad econ6mica es infe -

rior a la que se desenvuelve en otras localidades distin 

tas, ya que estas adquieren importancia al transcurrir del 
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tiempo y que modifican en mayor proporci6n sus relaciones ec2 

n6micas, pero sin. embargo se conservan aquellas localidades -

que desde el punto de vista de actividad econ6mica, poblacio

nal, polftico y social, adquieren mayor relevancia en la re -

g i6n. 

Este análisis comparativo lo ·resumiremos mas adelante, 

dado por los resultados que se obtienen en las representacio-

nes gr6f icas del inciso "C" en donde se considera el universo 

de localidades comprendidas en la región de interés (Quintana 

Roo) y adem6s de considerar en este un 6rea y un universo de-

localidadés mayor, dado por .las necesidades antes expuestas. 
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C. REPRESENTACIONES GRAFICAS 

Asf el interés de conocer de qué manera se ve afect~ 

do el espacio con la presencia de lpcaridades con niveles -

distintos de actividad econ6mica1 se consider6 la convenien

cia de obtener varias alternativas en la delimitaci6n de las 

áreas de influencia, para asf conocer de qué manera se compo!:_ 

ta el espacio econ6mico ante la presencia 6 ausencia de loe~ 

lidades con niveles relativamente considerables de actividad 

econ6mica, asf pues de las 26 localidades seleccionadas com

prendidas en el área de estudio, se formaron grupos en las -

que se alternaron localidades de mayor actividad y otros gr,!! 

pos con localidades cuya actividad fuera más 6 menos semeja~ 

te (cuya distribuci6n se presenta en el Cuadro No. 4), por lo 

que se establecieron asf 10 casos de aplicación del modelo -

para determinar el área de influencia económica por medio -

del criterio de la componente mAxima de cada una de las loe~ 

lidades comprendidas en la re9i6n de inter~s. 

Por otro lado los 10 casos que se presentan, muestran 
, , 

el área de influencia de cada una de las localidades, sin que 

se considere los contornos equipotenciales, esto es con fines 

pr&cticos dado que los contornos no nos señalan objetivamente 

donde'se localizan con exactitud la frontera del 'rea de in

fluencia de una localidad con respecto a otra. Pero esto 

no implica que no dejen de ser importante el trazo de los con. 

tornos. 
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CAPITULO V 

CONCLUS\ONES 

En base a los resultados obtenidos en las represent~ 

ciones gráficas, las conclusiones más importantes son las sl 

gu ientes: 

Comparando la figura No. 5 y la representaci6n gráfl 

ca del caso No. 3 (corrida No. 3) en la' cual sin considerar

la presencia de aquellas localidades que afectan de alguna m~ 

nera con sus niveles altos de actividad econ6mica a las loca 

lidades contenidas en la regi6n b§sica de este estudio (Qui~ 

tana Roo) y en donde además considerando en cada representa

ci6n, cantidades poblacionales distintas, que corresponden a 

la informaci6n estadfstica de los años de 1975 y 1977, nos • 

indica en primer• instancia, al hacer el análisis comparati

vo de las dos·representaciones, que en la medida que se in -

crementen los valores ya sean poblacionales 6 de actividad -

econ6mica tiende a equilibrarse el comportamiento del espa -

cio, dado por la presencia de localidades que generan una a~ 

tividad econ6mica relativamente semejante. Es decir, si ob

servamos la figura No. 5 en encontramos que la intensidad de 

influencia que genera cada una de 1 as. loca 1 idades no es tan

s ign if i cat iva en comparaci6n al 4rea de influencia que pre

~entan estas mismas localidades en el caso No. 3 de las re -

presentaciones gráficas, dado que en esta 61tima representa

ci6n al estimarse un incremento poblacional y por ende la as_ 

tividad econ6mica que se genera en cada una de las comunida-
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des serti mayor, por lo que, el tirea de influencia econ6mica 

se modifica en relaci6n a la establecida con anterioridad,

abarcando un tirea mayor en el espacio considerado, 

Ahora bien, al ampliarse el espacio, indúdableme~te

que se presentartin comunidades qu~ generen una mayor acti

vidad econ6mica y que modifican significativamente la re -

gi6n. 

Al observar el caso No. 1 de las repre~~n~aciones,

podemos observar que de las tres localidades consideradas -

(se.refieren a las tres capitales de los Estados de Campe-

che, Yucatán y Quintana Roo) ~I área de influencia de Méri

da que está representado con el sfmbolo "C" es mtis signifi- .. 

cativa con respecto a las otras dos.abarcando el 66.7% con 

1•especto a 1 ~rea tota 1, cons i dertindose que 1 a actividad ec2 

n6mica de Mérida prevalece en mayor'proporci6n que las de -

Campeche y Chetumal. 

En la medida que los niveles .de actividad econ6mica 

varfen en cada una de las !~calidades consideradas, el esp~ 

cio econ6mico de la regi6n se modificará proporcionalmente

al desarrollo de la actividad econ6mica de éstas. 

En el caso No. 2, se tomaron en cuenta seis locali

dades más con respecto a las tres consideradas en el caso ~ 

No. 1, 6stas correspond~n tanto del Estado:de Quintana Roo-... ' 

como son: Felipe Car~illo Puerto, Canc6n Y Cozumel; de~ Es

tado de Campeche, la Ciudad del Carmen y del Estado de Yuc~ 

tán, Peto y Valladolid, Asf, podemos apreciar que con la -
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presencia de comunidades con menores fndices de actividad e<:g, 

n6mica modifican en gran parte el lirea de influencia de las -

localidades que ejercen una mayor actividad econ6mica en el -

espac i'o cons i·derado, a6n a pesar de esto e 1 lirea de i nf 1 uen -

cia de M6rida, representada por el sfmbolo "C". es mlis signifl 

cativa abarcando el 48% del área, y en donde con relaci6n al

caso No. 1, tuvo una disminuci6n del 18.7%. 

El caso No. 3, como lo mencionamos anteriormente, se

consider6 solamente aquellas localidades comprendidas en el e,! 

pacio de interés que es el Estado de Quintana Roo, las cuales, 

represetan las cabeceras municipales de la entidad. 

Oe este modo podemos observar que la influencia que ~ 

ejerce Chetumaf, que estli representado con el sfmbolo "A" so

bre el espacio, es mlis representativa en comparaci6n al área

de influencia de las sesis localidades restantes y que repre

senta el 61% del espacio, destacándose asf también el área de 

influencia de CancGn, que está representada por el sfmbolo "C" 

y comparando nuevamente con los resultados obtenidos en la fi

gura No. S, el tirea de influencia de ésta hacia el año de 

1975, no representaba impórtancia en relaci6n a las demás loe!_ 

lidades consideradas, dado por la baja intensidad de influen

cia ésta generabá. 

Ahora bien, al considerar un universo de localidades 

cuya actividad económica sea similar, observarnos que el com

portamiento ·del espacio no sufre alteraciones considerables

(Caso No. 4) y el desarrollo de la actividad económica del -
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Sin embargo al considerarse la totalidad de las com~ 

nidades podemos observar, en el caso No. 5, que el comporta

miento del espacio es heterog6neo debido a la presencia tan

to de localidades cuya actividad e influencia es poco signi

ficativa, 

Asf sucesivamente al analizar en su conjunto los de

más casos (6, 7, 8, 9 y 10) encontramos que el comportamien

to del espacio se modifica en la medida en que concurran ya

sea localidades que generen mayor o menor actividad econ6mi

ca 6 la concurrencia de localidades que generan una actividad 

semejante, 

Al observar el comportamiento del área de estudio -

(Quintana Roo, figura No, 5), nos indica principalmente que

dado un monto de inversi6n, todos los puntos a lo largo de-· 

cada contornó poseen la misma capacidad o son aptos para ge

nerar disponibilidad de recursos, la infraestructura econ6ml 

ca y otros factores que modifi.can la supuesta excelencia deÍ 

espacio, En otras palabras, en igualdad de circunstancias -

respecto a recursos, infraestructura, etc., se promover~ m's 

el desarrollo si se lleva a cabo en zonas enclavadas en con

tornos con mayor potencialidad. Este tipo de an,lisis nos -

conduce a identificar zonas que garanticen un mejor aprovech~ 

miento de nuevos centros de actividad econ6mica, 

El hecho de ~ue el m~todo se haya program~do para 

ser resuelto en computadora permite obtener rápidamente nue-
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vas áreas de influencia, que reflejan anticipadamente el efe~ 

to de las diferentes alternativas de inversi6~, en cualquiera 

de las localidades del área de estudio. Por eje~plo, consid~ 

rando la distribuci6n de las áreas de influencia de cada una

de las localidades, en la represent~¿i~n gráfica del caso 6 -

corrida No, 5, concentrándonos blsicamente en el espacio que

corresponde al Estado de Quintana Roo, encontramos que la de

rrama de los recursos de inversi6n,· se han canal izado básica

mente en las regiones norte y sur de la entidad, no siendo ast 

en la porci6n central de la entidad, por lo que la carencia -

de centros de actividad econ6mica es muy notoria, dado que -

aan sigue bajo la influencia de localidades con niveles altos 

de actividad y que no corresponden a la entidad, siendo b3si

camente la localidad de M~rida que se encuentra representada 

por el sfmbolo nNH cuya influencia abarca un área considera

ble de la porci6n central del estad~, Al destinar recursos

de inversi6n en el área, con la finalidad de crear nuevos 

centros de actividad econ6mica, indudablemente que ésta por

ci6n tendr~ que crecer y modificar el espacio, reduciendo --· 

asf la intensidad de influencia de M~~ida en esta porci6n, -

con lo cual tenderfa a equilibrar el desarrollo de la entidad. 

Es evidente, que cualquier inversi6n genera un área -

de influencia. Sin embargo, también es cierto que para un -

monto'dado de inversi6n en un punto, el área de influencia g~ 

nerada por la inversi6n serta m~s extensa míentras m~s aleja

do se encuentre dicho punto de una localidad que genere altos 

niveles de influencia, por lo que al canal izar por ejemplo, -

inversiones principalmente en el ~rea de influencia de las lo 
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calidades de Felipe Carrillo Puerto y José Marfa Morelos en 

el Estado de Quintana Roo, representados por los sfmbolos -

nA" y "Bn respectivamente en la representaci6n gráfica del

caso No. 5,· indudablemente que se crear'n nuevas ~reas de -

influencia lo que provocará que estas se incrementen y equl 

libre el comportamiento del espacio, generando mayores niv~ 

les de actividad econ6mica, en rel.aci6n con aquellas locall 

dades que acaparan significativamente el espacio econ6mico

de la entidad. 

Por lo tanto, el desarrollo regional se estimularfa, 

si se integran mediante infraestructura vial en primera in~ 

tancia, las principales localidades de la porci6n central -

de la entidad, con aquellas localidades que ejerzan una ma

yor influencia m's pr6ximas a estas, aprovechando asf la c~ 

pacidad econ6mica potencial de la mayor parte de los puntos 

en el área de influencia. 

Estas apreciaciones y apoyados con la determinaci6n 

de áreas de influencia de las representaciones grAficas pu!. 

den servir de base en la toma de decisiones sobre problemas 

de infraestructura principalmente, dado que los puntos en -

el 6rea de influencia de cada una de las localidades compre!!. 

didas básicamente en la entidad. son los que debieran de -

recibir nuevas inversiones en infraestructura econ6mica, si 

se desea promover el desarrollo de la regi6n. Nuevas invec 

siones dentro del área de influencia se traducirfa principal 

mente en un fortalecimiento del aparato productivo regional 

y de su influencia, promoviendo ast un desarrollo integral

de la entidad, 
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