




Capitulo II. Los Entornos 





Entorno Geográfico 

1.El Caribe Mexicano 
Este término es nuevo en la geográfica de México, que pese a tener más de seiscientos km de costas en el mar 
caribe, nunca se había asumido esta personalidad de frente al mediterráneo tropical. 
El término caribe inicialmente hacia referencia a las islas bajo dominación británica , con sus áreas 
continental, Guyana y Belice, luego se amplio a todo el mundo insular y los últimos años ya se reconoce la 
cuenca del caribe como una unidad geográfica y un área de afinidades étnicos culturales. 
El caribe Mexicano, antes conocido como la costa oriental de Yucatán, se integra junto con Belice y 
Guatemala al área continental occidental, la zona donde se desarrollo el mundo Maya y hoy es el área con 
mayor desarrollo turístico. 
El caribe mexicano es hoy una realidad con un doble significado, primero es la zona de México integrada a la 
cuenca del caribe turísticamente, que se conoce como el producto, “Caribe Mexicano” y segundo es una zona 
de frontera con Centroamérica y el caribe insular y a la cual estamos integrados comercialmente, y 
políticamente a través de la Asociación de estados del Caribe. 
 

2.Geografía Municipal 
Quintana Roo, tiene en la actualidad una división municipal heredada de la época del Territorio Federal, 
aunque reformada durante la creación del estado, principalmente en la zona norte cuando se creo el municipio 
de Benito Juárez con cabecera en Cancún y dos décadas después cuando se erige el municipio de Solidaridad 
dividiendo así la zona turística entre Cozumel y el nuevo municipio. 
En la actualidad los ocho municipios, se dividen en tres grandes regiones en que se históricamente se dividió 
el estado, la zona norte hoy la mas desarrollada, la zona centro o zona  maya la mas marginada y la zona sur 
con grandes recursos pero inmersa en una profunda crisis económica . 
Los ocho municipios están sujetos a nuevos cambio o subdivisiones en el futuro fruto del desarrollo, 
principalmente turístico del estado, Tulum ya reclama un municipio, en el sur el Río Hondo es una región con 
identidad propia y la nueva zona turística el corredor costa Maya será sin lugar a dudas una realidad autónoma 
en la próxima década.   
 

3.Regiones Geoeconómicas 
Esta región esta ubicada geográficamente en un  área geoconómica fundamental, ya que es el paso del golfo al 
caribe, la zona con mayor tráfico marítimo regional, principalmente el petrolero. 
Esta región es el límite de la zona geoeconómica petrolera de México en el golfo y forma parte de la región 
peninsular una unidad geográfica  histórica en el país.  
Así mismo se ubica en lo que se denomina el sudeste mexicano, la amplia zona de frontera con Centroamérica 
y el caribe, la región con los grandes recursos naturales del país, cerca del 80% de la capacidad hídrica, de 
petróleo, y un sinnúmero de recursos naturales entre ellos una gran biodiversidad.  
 

4.Orografía 
El estado de Quintana Roo presenta un relieve casi plano, irrumpido por pequeñas colinas y numerosas 
hondonadas con suave declive de norte a sur con una altura media de 10 metros sobre el nivel del mar. En 
general, la península de Yucatán, corresponde a la provincia fisiográfica denominada planicie costera del 
Golfo de México. Sin embargo, debido a sus características, se le denomina "plataforma calcárea de Yucatán, 
la cual se caracteriza por ser una superficie sensiblemente plana, principalmente en la parte norte de la 
Península y en la parte sur-oriental se encuentran lomeríos prolongados. Su principal rasgo fisiográfico es la 



"Sierrita de Ticul", que tiene una orientación NW-SE, extensión de 110 km., y una elevación máxima de 275 
m.s.n.m., separa la topografía de la región en dos; hacia el sur se aprecia una serie de lomeríos con pequeños 
valles hasta de 150 m.s.n.m., hacia el norte, se observa una extensa planicie con suaves pendientes y alturas 
desde los 50 m. hasta el nivel del mar. 
 

 
Figura 4.1. Topografía del sureste mexicano. 

 

5.Climas y amenazas naturales 
Dentro de la región Península de Yucatán, se cuenta con un total de 245 estaciones climatológicas 
convencionales, además de 17 estaciones climatológicas automáticas, 7 estaciones meteorológicas 
automáticas y 2 estaciones de radar meteorológico, de las cuales una buena parte carece de información 
suficiente, ya sea por tratarse de estaciones suspendidas o con registros muy escasos. Como ya se mencionó, 
la información disponible de estas estaciones fue recabada en la misma C.N.A. 
 



 
FIGURA 5.1 Localización de estaciones climatológicas con información. 

 
Las principales características en cuanto a temperatura, precipitación y evaporación para la parte de la Región 
XII (Península de Yucatán), se presentan en el cuadro 5.1 y 5.2, donde estos se desglosan por las subregiones 
Yucatán y Quintana Roo, asi como sus respectivas cuencas. 
 

Cuadro 5.1. Precipitación, Temperatura y Evaporación. 
Cuenca No. de 

estaciones * 
T e m p e r a t u r a (°C) 
Máx Mín Media 

Precipitación 
media anual 
(mm) 

Evaporación media anual (mm) 

Subregión Yucatán (RH 32) 
  

32-A 11 30.8 20.1 25.6 1,091.8 1,739.0 
32-B 56 32.5 19.2 25.6 933.3 1,825.7 
Subregión Quintana Roo (RH 33) 

  

33-A 10 31.4 20.1 25.6 1,237.8 1,717.9 
33-B 7 32.7 19.7 25.9 1,181.9 1,753.1 

Fuente: CNA 
 

Cuadro 5.2. Características climáticas. 
  Temperatur

a (°C) 
rh=2T
+28 

rh=2T
+14 

Precip 
med 
anual 

% 
de 
lluvi
a 

Evap. 
potenc.

P/T Régimen 
de lluvias 

Clasificación del Clima por 

Cuenc
a 

Má
x 

Mí
n 

Me
d 

    (mm) invern
al 

(mm)     tempe
rat. 

preci
pit. 

relación P/T Köppen



Subregión Yucatán (RH-32)   
32-A 30

.8 
20
.1 

25
.6 

792 652 1,091.8 8.32 1,739.
0 

42.6
5 

de 
verano 

cálido w intermedio Aw1

32-B 32
.5 

19
.2 

25
.6 

792 652 933.3 11.25 1,825.
7 

36.4
6 

intermedi
o 

cálido w(x´) menos 
húmedo 

Aw0(x´
) 

Subregión Quintana Roo (RH-33)   
33-A 31

.4 
20
.1 

25
.6 

792 652 1,237.8 9.98 1,717.
9 

48.3
5 

de 
verano 

cálido w intermedio Aw1

33-B 32
.7 

19
.7 

25
.9 

798 658 1,181.9 9.18 1,753.
1 

45.6
3 

de 
verano 

cálido w intermedio Aw1

Fuentes: "Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen", Enriqueta 
García, México 1988. 

 

5.1.Climatología de la región 
Los principales fenómenos meteorológicos que afectan año tras año a la Península de Yucatán están 
relacionados con la época: en el invierno los nortes o frentes fríos son característicos de noviembre a abril; se 
observa un período relativamente seco en los meses de abril y mayo (época de estiaje), temporada que 
presenta la existencia de incendios, pues en tales fechas se realizan actividades agropecuarias destinadas a la 
preparación de suelos para la siembra o simplemente para el cambio de uso del suelo para ganadería; desde el 
mes de mayo y hasta octubre, la situación meteorológica en la región se ve fuertemente influenciada por la 
presencia de ondas tropicales que traen un potencial de humedad importante y que constituyen la temporada 
anual de lluvias, que son del tipo tropical. 
Las variaciones de la lluvia media anual en distintas áreas de la Península de Yucatán van desde los 456.0 mm 
a los 1,665.9 mm y se presenta una media anual de 1,158.8 mm. Las precipitaciones máximas se presentan en 
la parte sureste y suroeste, y las precipitaciones mínimas en la parte norte, en la zona costera, observándose 
una distribución de la lluvia media en toda la zona localizada de suroeste y centro de la Península (ver Figura 
5.2). 
La temperatura media anual en la península oscila desde 23.8 ºC hasta 27.9 ºC correspondiendo a una 
temperatura media anual de 25.6 °C (véase la figura 5.5). 
Los valores medios anuales de evaporación (ver figura 5.6), se tiene que la calculada para toda la península es 
de 1,727.4 mm, con una variación que va de la zona suroeste, estado de Campeche, con valores medios 
mínimos de 1,499.0 mm, a medios máximos de 2,132.4 mm en la región norte costa de Yucatán. 
Conforme a la clasificación climática de Köeppen, modificado por la M. C. Enriqueta García Miranda, la 
Península de Yucatán presenta un clima que va desde semi-seco, muy cálido, en la franja costera del Estado 
de Yucatán, hasta el tropical lluvioso, húmedo, cálido en la zona de Candelaria, Campeche. En el plano de 
climatología incluido en este estudio, se observa la clasificación de climas en la Región. 
 



 
Figura 5.2. Precipitación media anual. 

 

 
Figura 5.3. Temperatura mínima promedio anual. 

 



 
 

Figura 5.4. Temperatura máxima promedio anual. 
 

 
Figura 5.5. Temperatura media anual. 

 



 
Figura 5.6. Evaporación media anual. 

 

5.2.Descripción de las principales características climáticas del Estado de 
Quintana Roo. 

5.2.1.Precipitación.  
Es una zona con precipitaciones importantes respecto al resto de la Península. La precipitación media anual es 
de 1,211.6 mm, y varía desde 1,020.8 mm a 1,492.8, con tendencias crecientes hacia la costa. La lluvia se 
distribuye en mayor porcentaje en los meses de mayo a octubre (en estos meses llueve el 75 % de la lamina 
anual), con una prolongación de esta temporada hasta noviembre, observándose una precipitación más 
abundante en los meses de junio a septiembre (ver gráfica 5.1), cuya lámina media mensual varia de 135 a 
184 mm, observándose en los meses intermedios, julio y agosto, las laminas de lluvia menos abundantes. El 
estiaje comprende los meses de diciembre a abril, durante los cuales las láminas llovidas son menores de 50 
mm, y el mes con menor precipitación es febrero, que tiene una media de 33.9 mm. 

5.2.2.Temperatura.  
La temperatura es elevada y se puede considerar uniforme en todo el estado, con una media anual de 25.7 ° C. 
En la gráfica 5.2 se muestra la variación mensual de este parámetro. Los meses más cálidos son de mayo a 
agosto y los menos cálidos de noviembre a febrero. 

5.2.3.Evaporación.  
El valor promedio anual de este parámetro no varía en forma significativa con relación a lo que se presenta en 
el resto de la Península de Yucatán, observándose un valor de 1,734.4 mm, con fluctuaciones que van de los 
1,513.5 mm a 1,874.4 mm. En la gráfica 5.1. Los meses de abril y mayo son los que presentan una mayor 
evaporación, 186.0 mm y 192.9 mm respectivamente, y diciembre y enero los que tienen los valores menores, 
104.9 mm y 108.3 mm respectivamente. 
De acuerdo con lo anterior y según la clasificación de Köppen modificada por García, el clima dominante es 
tropical cálido subhúmedo, con lluvias en verano. 
 



 
Gráfica 5.1. Lluvia y Evaporación anual en Quintana Roo 

 

 
Gráfica 5.2 Temperatura anual en Quintana Roo 

 

5.3.Fenómenos Hidrometeoroógicos Extremos 

5.3.1.Sequías 
El estudio de la sequía presenta la peculiaridad de que no existe una sola definición, ya que este fenómeno 
puede ser tratado desde los más diversos puntos de vista, lo que hace que existan varios conceptos que se 
basan en los parámetros utilizados por cada autor. 
Sin embargo, se puede denominar como sequía a aquel periodo de tiempo anormalmente seco, es decir, aquel 
periodo plenamente identificado, en el que las precipitaciones son menores a las que en promedio se presentan 
en una zona determinada y con suficiente duración como para que la carencia de agua provoque un serio 
desequilibrio hidrológico (es decir, daños a los cultivos, disminución en el aprovisionamiento de agua, etc.) 
dentro del área de estudio. 
Los periodos de una sequía se caracterizan generalmente por la ausencia de humedad suficiente, debido al 
poco desarrollo de sistemas atmosféricos organizados para generar las lluvias y la persistencia de una basta 
zona de aire descendente (subsidencia) que a menudo es consecuencia de células subtropicales de alta presión. 
Resulta muy importante también distinguir entre el término aridez y sequía, la primera es usualmente definida 
en términos de bajo promedio de precipitación o de agua disponible y generalmente a temperaturas altas, 
mientras que la sequía es una característica temporal, que se experimenta sólo cuando la precipitación se 
desvía apreciablemente debajo de lo normal. 
Asimismo, no debe confundirse el fenómeno de la sequía con el fenómeno conocido como sequía de medio 
verano o sequía intraestival, que corresponde a una disminución de la precipitación en un periodo que se 
identifica a mediados de la temporada de lluvias. 



Para obtener la distribución de la lluvia y tratar de describir, en función de la variación anormal de esta, la 
presencia y amplitud de la sequía se propone utilizar el método de deciles, el cual toma como base el análisis 
de los datos de la lluvia, correspondientes a largos registros observados en las estaciones climatológicas 
ubicadas dentro de la región de estudio. Este método se lleva a cabo mediante la elaboración de mapas de 
valores de deciles anual o mensual para determinar su distribución y posteriormente calcular la frecuencia con 
la cual los rangos de deciles cubren un área determinada dentro de la región. 
 

•Identificación de las Sequías y sus Efectos 
Generalmente las sequías se presentan en las épocas de estiaje en los meses de noviembre a abril, provocando 
en algunas ocasiones pérdidas en la agricultura y la ganadería y en menor grado a la industria. 
En la Península de Yucatán se han presentado, en los últimos 56 años un total de 14 sequías, lo que equivale a 
un promedio de 0.25 cada año, es decir, una sequía cada 4 años aproximadamente. Las zonas que más 
frecuentemente se ven afectadas corresponden a la parte centro y norte de Yucatán, seguida por Campeche, 
después les sigue la cuenca de la Laguna de Términos y finalmente Quintana Roo. 
El cuadro 5.3 indica las subregiones donde se han presentado sequías y la frecuencia con que estas se han 
presentado 
 

Cuadro 5.3. Sequías en la Península de Yucatán (1941 - 1996) 
Zona No. de Sequías Frecuencia 

(años) 
Subregión Candelaria 5 11.2 
Subregión Campeche 5 11.2 
Subregión Yucatán 12 4.7 
Subregión Quintana Roo 3 18.7 
Región XII 14 4.0 

Fuente: CNA 
Notas: El numero de sequías en la Región, no necesariamente corresponde a la suma 

aritmética de las correspondientes por Subregión. 
 
Los valores del cuadro anterior, son los más desfavorables pues las sequías que han afectado a las distintas 
subregiones no siempre afectan las mismas zonas  
Cabe aclarar que la información disponible en las dependencias involucradas (aseguradoras, Secretaría de 
Desarrollo Rural y Censos del INEGI) en lo referente a la valuación de siniestros a agricultura y ganadería no 
precisan el motivo del daño. 
La cantidad de lluvia que se tiene en la presencia de sequía, se observa que los valores medios de lluvia para 
tales periodos, son del orden del 80 % de los valores de lluvia media de todo el periodo, confirmándose que 
este fenómeno no presenta una problemática grave para la Región, pues aún en tales periodos la cantidad 
llovida registrada representa valores importantes. 
El cuadro 5.4 describe las fechas de ocurrencia, así como sus áreas de afectación en el estado de Quintana 
Roo. 
 

Cuadro 5.4. Sequías en el Estado de Quintana Roo (1941 - 1996) 
SEQUIA DEL 
AÑO 

AREA 
(Km2) 

O B S E R V A C I O N E S 

1970 3,167.75 Los Municipios afectados por esta sequía fueron: José María Morelos y Felipe 
Carrillo Puerto. 

1973 2,969.75 Afectó la parte extrema noreste de la Península dentro del Estado de 
Quintana Roo y también dentro de la Subregión Yucatán. 

1974 6,403.64 Se presentó en tres áreas, la primera en la zona del Estado de Quintana Roo 
que pertenece a la Subregión Yucatán y las otras dos en la parte central de 
Champotón y en el sur de Carmen cada una. 

1975 8,001.12 Se presentó en dos zonas, una en el Mpio. de Othón P. Blanco. en el contorno 
de la bahía de Chetumal y otra en el oriente de Yucatán afectando parte de 
los Mpios. de Chemax, Dzitas, Espita y Temozon. 



1993 35,580.17 Abarcó la parte noreste de la Península, donde afecto entre otros a los 
Municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres en Quintana Roo 
y Calotmul, Chemax, Espita, Panaba, Sucila, Tizimin y Valldolid en Yucatán. 
Además se presento también en la región suroeste de la Península, donde 
afecto principalmente a la Subregión Candelaria, localizandose en los 
Municipios de Carmen y Escárcega principalmente. 

Fuente: Análisis de Sequías Estatal para la República Mexicana (1941-1985). S.M.N. 
Notas: Las áreas indicadas corresponden al total de la sequía, misma que puede abarcar 

otras subregiones. 
 
Para el periodo de 1941-1996 se detectó que todo el Estado se puede ver afectada por las sequías, pues se han 
presentado en todos sus Municipios, sin embargo, la frecuencia con que se han presentado es la menor de toda 
la Península. También se puede decir que gracias a su ubicación las sequías no son de gran repercusión, 
debido a que existen embalses que se generan dentro de sus grandes cuencas hidrológicas, mismos que 
ayudan a mitigar los efectos de las mismas. 
Asimismo, se debe hacer hincapié en que los daños producidos son de grado menor y sólo han afectado a la 
ganadería y a la agricultura. 
Como se puede observar la zona más castigada por las sequías es la centro - norte, y particularmente la zona 
norte (costera) se afecta en mayor grado por el fenómeno, debido a que sus acuíferos generalmente se ven 
afectados por la intrusión salina. Considerando el valor medio llovido de los años con sequía con respecto a la 
precipitación media anual, se tiene que en Quintana Roo, que tiene una media anual de un poco más de 1,200 
mm, en años con sequía este valor es de menos de 1,000 mm (cerca del 80 % de la media). 

•Problemática en la Península de Yucatán: 
Dadas las características de los sistemas de abastecimiento de la península, en donde prácticamente se 
depende del agua subterránea, se puede decir que la sequía no ha afectado de forma directa al abastecimiento 
del uso público urbano, por lo que se debe hacer hincapié que los daños producidos son de grado menor y solo 
han afectado a la agricultura y también cuando ésta se prolonga por largos periodos, a la ganadería, lo cual 
ocurre principalmente por la falta de aprovechamientos de aguas superficiales, en los lugares en que existen y, 
por otro lado, debido a la insuficiente infraestructura para explotar las aguas subterráneas. 
Uno de los siniestros más importantes que se presentan en la península, y que se asocia no solamente a la 
presencia de sequías, sino a la época de estiaje es la presencia de incendios forestales. 
 

5.3.2.Incendios forestales  
Se presentan en aquellas áreas cubiertas por cualesquiera de los diferentes tipos de vegetación, cuando se dan 
las condiciones propicias para que accionen los elementos que concurren en todo incendio, tales como una 
fuente de calor para iniciar el incendio y suficiente material combustible (ref 3.2). Obviamente cualquier tipo 
de vegetal en condiciones de poca humedad representa un combustible adecuado, condición que se agudiza en 
la temporada de estiaje y particularmente en la presencia de sequías. Asimismo otro tipo de meteoro como son 
los ciclones contribuyen después de su paso a la generación de material combustible. 
En la Península de Yucatán la práctica agrícola conocida como roza-tumba-quema es parte fundamental de la 
tecnología de cultivo empleada por los campesinos y se realiza como etapa previa a la siembra, siendo esta la 
principal causa de incendios (66%). 
Por estar fuertemente vinculados con las temporadas de estiaje, la temporada de incendios se establece en los 
meses de enero a mayo y los meses críticos son abril y mayo según estadística del CENAPRED. Obviamente 
para años con lluvias abundantes el riesgo de incendios se ve disminuido. Aunque los efectos que generan los 
incendios forestales no son solo negativos, pues en algunos casos mejoran la disponibilidad de nutrientes y 
favorecen la regeneración de ciertas especies, los daños casi siempre son mayores y a más largo plazo que los 
beneficios. 
A nivel nacional, entre los años 1990 y 1995, el promedio anual de incendios forestales fue de 6,792; la 
superficie afectada fue de 180,438 has (promedio de 26 has), en tanto que en 1996 se suscitaron 9,256 
incendios forestales, que afectaron 248,765 has, con un promedio de 27 has por incendio. 



Para el año de 1996, con datos hasta el 31 de agosto, se tiene que para los estados que conforman la Península 
de Yucatán se presentaron los siguientes: en Campeche se presentaron 3 incendios con una superficie afectada 
de 22 has. que representan respectivamente el 0.03 % y el 0.01 % respecto al nacional; en Quintana Roo se 
presentaron 111 incendios con una superficie afectada de 2,206 has. que representan respectivamente el 1.20 
% y el 0.89 % respecto al nacional; en Yucatán se presentaron 6 incendios con una superficie afectada de 76 
has. que representan respectivamente el 0.06 % y el 0.03 % respecto al nacional. 
De acuerdo a las mismas estadísticas del CENAPRED para 1996 los estados de Campeche y Yucatán por el 
numero de incendios están en la zona baja, que se define como aquella donde se presentaron menos de 60 
incendios y Quintana Roo se clasifica en la zona media donde se presentan entre 60 y 199 incendios. 
De igual forma, según la superficie afectada, los estados de la península reciben la misma clasificación 
anterior. En este caso la zona media es donde se presentan entre 2,200 y 7,999 has. afectadas y la zona baja 
donde las hectáreas afectadas son menores de 2,199. En 1989 se registro el promedio más alto de incendios 
forestales a nivel nacional de 1970 a la fecha, debido a los incendios de Quintana Roo, que afectaron 119 mil 
has. 
Por otro lado, en relación con este tipo de eventos en la Península de Yucatán, tomando como fuente la 
C.N.A. en el año de 1995 se registro lo siguiente:  
En el mes de mayo se presentaron incendios que fueron provocados por la quema para el cultivo en el Estado 
de Quintana Roo, esto debido a la falta de control de los mismos. Se rebaso la capacidad y recursos 
disponibles de la SEMARNAP, por lo que se tuvo una participación directa de la C.N.A. para el control de 
este incidente. El incendio abarcó 35,000 has de selva y se localizó entre los municipios de Benito Juárez y 
Solidaridad. 
 

5.3.3.Inundaciones 
Debido a la frecuente presencia de ciclones y tormentas tropicales, los cuales generan ráfagas constantes de 
precipitación en periodos que van de 5 a 10 días seguidos, aunado a las características topográficas, la 
península de Yucatán continuamente se ve afectada por inundaciones en diversas zonas, las cuales han 
ocasionado pérdidas humanas y materiales a las poblaciones que se encuentran localizadas en las áreas de 
riesgo. Las áreas inundables se presentan en las franjas costeras y en diversas zonas urbanas que se localizan 
en las áreas bajas (y planas) de la cuenca del río Hondo y en general, aunque con menos riesgo, en las áreas 
urbanas, pues prácticamente no existen drenajes adecuados. Los daños que se detectan son diversos, entre los 
que se pueden citar los ocasionados a: la agricultura, los medios de comunicación; al transporte aéreo, 
terrestre, fluvial y marítimo; así como a los diversos servicios.  
 

•Identificación de las inundaciones 
Las inundaciones se pueden clasificar en (ref 3.3): 

•

•

•

Inundaciones Pluviales;  
Que se generan debido a la cantidad de lluvia efectiva y excesiva que se acumula en las localidades que se 
encuentran en situaciones topográficas tales que, por falta de alcantarillado almacenan considerables 
volúmenes de agua en ciertas áreas, impidiendo el libre paso de los escurrimientos. 

Inundaciones Fluviales;  
Que son producidas por el incremento de niveles en ríos, lagos y lagunas; son producto de los escurrimientos 
intensos, los cuales rebasan la capacidad de conducción de las corrientes principales, las cuales desbordan e 
inundan grandes superficies a su alrededor. Cabe hacer hincapié que se presentan con más frecuencia y fuerza 
generalmente en las zonas marginales a los ríos. 

Inundaciones costeras 
Las zonas costeras se ven afectadas por las mareas que producen las tormentas, donde la sobreelevación del 
nivel del mar hace que éste penetre tierra adentro, afectando en algunas ocasiones zonas muy amplias; a éste 



fenómeno se suma el del oleaje y, juntos, causan daños de gran importancia. El efecto del agua, no sólo es 
destructivo al avanzar tierra adentro, sino también en sentido inverso, es decir a su retirada hacia el mar. 

•

•

Ciudad de Chetumal 
El área urbana más afectada por inundaciones es la ciudad de Chetumal. El Río Hondo debido a su 
conformación geológica, topográfica y estructural, así como su geometría hidráulica, no presenta problemas 
de inundaciones de tipo fluvial. 

Zona centro 
En la zona centro de Quintana Roo, se ubican una serie de escurrimientos secundarios de origen intermitente, 
los cuales observan fenómenos de inundación fluvial debido a las precipitaciones intensas que se presentan en 
época de lluvias o cuando algún huracán abate a la región; se puede decir que dichos cauces, durante la mayor 
parte del año permanecen secos y debido a su geometría, presentan problemas de conducción al presentarse 
los escurrimientos, ocasionando con ello que grandes superficies agrícolas y ganaderas permanezcan 
inundadas con láminas de agua de mediano tamaño, que desaparecen al poco tiempo, por efecto de la 
evaporación, pero que generan medianas pérdidas en dichos sectores. 
Las principales inundaciones en el Estado de Quintana Roo se resumen en el cuadro 5.5. 
 

Cuadro 5.5 Inundaciones en Quintana Roo 
FECHA FENOMENO QUE 

OCASIONO LA 
INUNDACION 

DAÑOS PRODUCIDOS 

Junio 1989 Lluvias intensas Se presento deslave de la alcantarilla del km 205 de la carretera 
Escárcega - Chetumal 

Junio 1993 Onda tropical y 
Tormenta Arlene 

En Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y José Ma. Morelos hubo 
5,000 familias afectadas y daños a la carretera federal Escárcega -
Chetumal por inundación de 4,566 has, que además dañaron zonas 
agrícolas 

Septiembre 
1993 

Tormenta tropical 
Gert 

Se presentaron encharcamientos en las partes bajas de Chetumal; 
interrupción de la carretera que lleva al poblado de Reforma en su 
cruce con el arroyo El Tigrito. Asimismo en Chetumal y Felipe Carrillo 
Puerto se desalojó a los habitantes de las partes bajas 

Sep - Oct 1995 Huracanes Opal y
Roxanne 

En la Ciudad de Chetumal, se inundaron las colonias de Solidaridad, 
Fidel Velázquez y Payo Obispo. Por inundación de captaciones y 
pozos se suspendió el suministro de agua en un 60 % en la ciudad 
de Chetumal. Se inundo en tres tramos la carretera federal Chetumal 
- Mérida. En la Isla de Cozumel se inundaron colonias populares 
quedando damnificadas 350 familias. En la ciudad de Cancún se 
inundó la colonia Las Culebras. En los Mpios. de F. C. Puerto., O. P. 
Blanco y J. M. Morelos se afectaron parcialmente los servicios de 
teléfono, agua, y electricidad. En el Mpio. de O. P. Blanco y F. C. 
Puerto se reportaron localidades incomunicadas. 

 

5.3.4.Ciclones 
Uno de los fenómenos meteorológicos más destructivos, y que tienen mayor incidencia en la península de 
Yucatán, son los sistemas de baja presión que dan origen a las perturbaciones, tales como depresiones 
tropicales, tormentas tropicales y huracanes. 
Las líneas frontales cálidas se presentan en forma de ondas tropicales, siendo éstas menos húmedas durante la 
primavera y más húmedas hacia el verano; en el otoño e invierno se presentan las líneas frontales conocidas 
como frentes fríos, manifestándose en forma de nortes, acompañados de vientos frescos y fríos, que producen 
descensos en la temperatura ambiente. 
Las líneas frontales frías, generalmente, se consideran como inestables y de alta intensidad, mientras que las 
líneas frontales cálidas se consideran como estables y de menor intensidad. Estas perturbaciones antes de 
llegar a su estado de disipación se mueven en torno a la Península de Yucatán. De acuerdo a los datos del 



Servicio Meteorológico Nacional, estos fenómenos generalmente se presentan entre los meses de febrero a 
noviembre, siendo los meses estadísticamente más activos los de agosto a octubre. 
Los ciclones tropicales, inicialmente son depresiones tropicales, las cuales alcanzan vientos con velocidades 
hasta de 62 kilómetros por hora y tienen efectos destructivos locales muy pequeños. Una tormenta tropical se 
puede considerar como tal, si mantiene vientos máximos entre 63 y 117 kilómetros por hora y presiones 
centrales de 985 a 1,004 milibares. Estas tormentas causan mareas de hasta un metro de alto y sus efectos son 
medianamente destructivos. 
Los huracanes son ciclones tropicales que se clasifican, de acuerdo con su fuerza, en cinco categorías: 
• Primera (Huracán I), agrupa a los que tiene vientos máximos de 119 a 153 kilómetros por hora y 

presiones centrales de 984 a 980 milibares. 
• Segunda categoría (Huracán II), son aquellos que tienen vientos máximos de 154 a 177 kph y las 

presiones en su parte central de 979 a 960 milibares. 
• Tercera categoría (Huracán III), son los que tiene vientos máximos de 178 a 209 kph y presiones de 974 a 

940 milibares. 
• Cuarta categoría (Huracán IV), son los que tiene vientos máximos de 210 a 249 kph y presiones de 939 a 

920 milibares. 
• Quinta categoría (Huracán V), son aquellos que tienen vientos máximos mayores de 249 kph y presiones 

centrales menores de 920 milibares, produciendo mareas mayores de 5.40 m. 
 
Los huracanes que afectan a la Península se originan en cualquiera de las siguientes zonas ciclogenéticas: 
Zona matriz de la sonda de Campeche, zona que se activa en la segunda quincena de junio con una mayor 
actividad en julio y se localiza en latitudes próximas a los 20° N en el Golfo de México, presenta trayectorias 
que se desplazan en dirección norte. 
Zona matriz del caribe Oriental, activada hacia julio, se sitúa a unos 13° de latitud Norte. De ella se 
desprenden dos tipos de trayectorias, una que se curvea anticipadamente sobre las Antillas y otra que curvea 
hacia el golfo de México. 
Zona matriz del Océano Atlántico que tiene actividad entre julio y agosto y que se localiza entre los 8 y 12° 
de latitud Norte, generando huracanes de mayor recorrido y potencia que los de las otras dos zonas, presenta 
dos tipos de trayectorias, una que curvea y se dirige sobre el Atlántico y otra que penetra al golfo de México. 
En la figura 3.3.1 se presentan las trayectorias descritas por los eventos ciclónicos que han penetrado o 
afectado a la Península de Yucatán en los últimos años. 
 



 

1 

2 
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Figura 5.7. Trayectorias descritas por los eventos ciclónicos 

 
La trayectoria que generalmente describen dichos fenómenos para internarse en territorio mexicano son este - 
oeste; sin embargo, durante su formación, sus movimientos no están definidos, llegando a ser erráticos. 
Asimismo, en su desarrollo se ha observado que se desplazan sobre las aguas tibias marinas que los 
alimentan, para consolidarse e intensificarse mientras se dirigen hacia las costas de la Península de Yucatán y 
Golfo de México. 
Uno de los aspectos principales que se presenta en la acción de un huracán y que causa graves daños a la 
infraestructura cercana a las costas y aún a las áreas naturales, es la marea de tormenta, la cual corresponde a 
una sobreelevación del nivel medio del mar, cerca de la costa, que se suma a la marea astronómica. Es debida 
a la incidencia de vientos fuertes sobre las aguas oceánicas en dirección a la costa, lo cual ocasiona fuerzas 
cortantes que además del oleaje, provocan una sobreelevación del mar. Son varios los factores que influyen en 
el surgimiento de una Marea de Tormenta, como son: la presión baja en el centro de la tormenta, la 
configuración de la costa, la pendiente de la plataforma continental y el ángulo entre la trayectoria del huracán 
y la línea de la costa. Las mareas generadas en estos casos van desde 1.5 m. de altura para huracanes tipo 1 
hasta más de 5.5 m en un huracán tipo 5 (según escala de huracanes de Saffir/Simpson). 
 

•Incidencia de ciclones en la Península de Yucatán 
En la Península de Yucatán han ingresado 108 ciclones en el período de 1886 a 1996 según datos históricos 
del Servicio Meteorológico Nacional. De los ciclones que han afectado a la península de Yucatán se muestran 
en el cuadro 5.6 y gráficas 5.3 y 5.4, así como su periodo de retorno. Considerando los 108 eventos 
presentados en el periodo de 1886 a 1996 se tiene que en promedio se presentan prácticamente un ciclón cada 
año en toda la Península de Yucatán. 
El estado de Yucatán es el que presenta mayor incidencia de estos fenómenos, seguido por Quintana Roo, lo 
cual es obvio al ser el mar Caribe el lugar por donde entran el mayor numero y de mayor intensidad de 
ciclones. 



 
Cuadro 5.6. Número de Ciclones en la Península de Yucatán, de 1886 a 1996. 

ESTADO NUMERO DE EVENTOS PERIODO DE RETORNO (años) 
CAMPECHE 38 2.89 
YUCATÁN 39 2.82 
QUINTANA ROO 85 1.29 

Notas: La suma de eventos por estado es diferente al total de la Península, pues una 
sola tormenta puede afectar a mas de un estado. 

 

 
Gráfica 5.3. Incidencia de Ciclones por Estado afectado en la Península de Yucatán 

(1886-1996) 
 

 
Gráfica 5.4. Incidencia de Ciclones por Subregión Hidrológica afectada en la Península 

de Yucatán (1886-1996) 
 
La presencia de los ciclones en la Península se distribuye en los meses de febrero a noviembre, 
concentrándose principalmente en los meses de junio a octubre, y presentándose una mayor actividad en 
septiembre que ha registrado 39 eventos en el periodo de 1886 a 1996, mismos que implican un periodo de 
retorno en dicho mes de 2.8 años. En la gráfica 5.5 se presenta la distribución anual de estos fenómenos. 
 



 
Gráfica 5.5. Variación mensual del ingreso de Ciclones en Península de Yucatán (1886-

1996) 
 
Por la naturaleza de estos fenómenos, sus efectos destructores más importantes se reflejan (por la gran 
precipitación que representan en un corto periodo de tiempo) en la acumulación de cantidades de agua que 
exceden la capacidad natural de drenaje de las cuencas, provocando avenidas extraordinarias y por lo tanto en 
inundaciones en las partes bajas y planas de extensas zonas. 
Los huracanes que más daños han causado en la región son: el Allen en 1980, el Gilberto en 1988, el Opal y 
el Roxanne en 1995. 
Uno de los ciclones que más daños han provocado a la región es el "Gilberto", que entró en la región el 08 de 
septiembre de 1988, con vientos de 278 km/h y rachas de hasta 324 km/h, y que por su magnitud se le 
denomino el "Huracán del Siglo", y que dentro de la escala de huracanes Saffir-Simpson alcanzó el nivel 5, 
afectando la parte norte de la región, causando graves pérdidas materiales y humanas entre la población de los 
Municipios de Cozumel y Felipe Carrillo Puerto, afectando una de las principales actividades económicas de 
la zona, en la infraestructura turística. 
Los efectos devastadores que provocan los huracanes se pueden ejemplificar al considerar la situación que 
causaron a su paso los Huracanes Opal y Roxanne. El primero se formó como la depresión tropical no. 17 el 
día 27 de Septiembre, proveniente del Atlántico e ingreso al territorio Mexicano a las 18:00 hrs. de dicho día 
permaneciendo estacionado sobre la península por 36 horas hasta que finalmente abandonó la Península el 30 
del mismo a las 9:00 por Río Lagartos. Sin embargo, se intensificó sobre el golfo de México y en los días del 
30 al 2 de octubre ocasionó las mayores precipitaciones sobre el Edo. de Campeche. El segundo se formo el 8 
de octubre frente a las costas de Honduras y Nicaragua dirigiéndose originalmente hacia el norte hasta llegar a 
la isla de Cuba donde después de 24 horas giro en dirección Oeste-Noroeste para internarse a la Península a 
las 18:00 hrs del 10 de octubre por Cozumel y Tulum, Quintana Roo. A las 15:00 hrs del 11 de octubre salió 
por la parte suroeste de Campeche con movimientos hacia el este y posteriormente hacia el Noroeste 
generando en esta etapa importantes precipitaciones en el estado de Campeche. El 13 de octubre se genero un 
retroceso en dirección sureste hacia la bahía de campeche donde permaneció durante la noche del 14 y el 15 
donde presento el efecto de la marea de tormenta. Continuando su trayectoria noroeste al mismo tiempo que 
se fue degradando, para que el 20 de Octubre pasara a ser baja presión. 
Durante el paso de estos meteoros por la Península se generaron importantes precipitaciones en Cancún 
Quintana Roo, Muna Yucatán y en la cuenca del Río Candelaria, provocando importantes avenidas en dicho 
río. Aunado a las precipitaciones se generó un fuerte efecto de marea de tormenta lo que incremento el nivel 
medio del mar y gran oleaje devastando gran extensión en las costas de campeche y en menor grado en 
Yucatán. 
 



•Subregión Yucatán, Rh-32 
La situación meteorológica en la región se ve fuertemente influenciada por la presencia de ondas tropicales 
que traen un potencial de humedad importante y que constituyen la temporada anual de lluvias, las cuales son 
de tipo tropical. Las depresiones y tormentas tropicales que se originan en el Océano Atlántico, Mar Caribe o 
Golfo de México, van adquiriendo energía al desplazarse sobre las aguas cálidas de mar hasta llegar a ser 
ciclones de gran importancia. 
Para el período de 1886 a 1996, 69 de los 108 ciclones que se han presentado dentro de la Península de 
Yucatán, han abatido directamente a la Subregión Yucatán, lo cual equivale a un periodo de recurrencia de 
1.59 años, siendo los meses en que más se presentan estos fenómenos los de agosto a octubre, con 16, 20 y 16 
respectivamente (gráfica. 5.6). 
La incidencia ciclónica para esta Subregión es la más importante de la Península de Yucatán, pues como se 
puede apreciar, más del 50 % de los ciclones que entran en la Península, tienen incidencia sobre esta 
Subregión. 
 

 
Gráfica 5.6 Variación mensual de Ciclones que han afectado a la Subregión Yucatán 

(1886-1996) 
 

•Subregión Quintana Roo, Rh-33 
La Subregión Quintana Roo, se ha visto afectada por 36 fenómenos ciclónicos para el periodo de 1886 a 
1996; concluyendo con este dato que se puede presentar cuando menos 0.33 veces este fenómeno cada año; es 
decir el periodo de retorno de dichos fenómenos es de 3.06 años. generalmente estos abaten a la región con 
mayor frecuencia durante los meses de junio, septiembre y octubre como se puede observar en la gráfica 5.7. 
El origen de estos fenómenos se localiza por lo regular al este del Mar Caribe en el Océano Atlántico, 
generalmente desplazándose hacia el oeste, rumbo al Golfo de México, la Florida y con mayor frecuencia 
viran hacia el norte afectando la costa este de los Estados Unidos de Norteamérica, llegándose a desplazar 
hasta las frías aguas del Atlántico Norte. Por lo general, estos fenómenos adquieren grandes magnitudes 
debido a que se desplazan sobre las cálidas aguas del Atlántico Tropical, siendo un factor de alimentación de 
energía a dichos fenómenos meteorológicos, haciendo que sus efectos sean devastadores para las zonas 
alcanzadas. 
 



 
Gráfica 5.7 Variación mensual de Ciclones que han afectado a la Subregión Quintana 

Roo (1886-1996) 
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6.Hidrología Superficial 
De acuerdo a la división del territorio nacional en regiones hidrológicas, la Región XII, Península de Yucatán, 
está conformada por las Subregiones Hidrológicas, 31, 32 y 33 en su totalidad y una cuenca de la región 
hidrológica 30. A continuación se presenta la descripción de las principales características que definen, desde 
el punto de vista hidrológico, a cada una de las regiones. Para estas descripciones se considera como principal 
fuente de información aquella que se presenta en las cartas hidrológicas de aguas superficiales del INEGI, 
escala 1:250,000.(ref 2.2) 
Debe hacerse notar la falta de información en relación a las zonas de las cuencas hidrológicas que se 
extienden más allá de los límites nacionales (Cuenca del río Hondo, RH-33. En este sentido, como se 
menciona en su caso, se retoman algunos valores estimados en las fuentes de información existentes, de sus 
áreas y sus escurrimientos. 
 

6.1.Subregión Yucatán (RH 32, Yucatán Norte).  
Esta Región Hidrológica, también denominada Yucatán Norte, comprende la parte norte de la Península y 
colinda: al oeste y norte con el Golfo de México, al este con el mar Caribe y al sur con las Regiones 31 y 33 
que corresponde aproximadamente al paralelo 20. En ella se incluyen las islas de Cozumel e Isla Mujeres, 



ambas del Estado de Quintana Roo. Además abarca gran extensión del Estado de Yucatán y fracciones de los 
Estados de Quintana Roo y Campeche, con áreas de 39,610.9 km2 11,351.12 km2 y 5,932.98 km2 
respectivamente, sin las islas. Queda comprendida entre los 19° 45´a los 21° 40´ de latitud norte, y entre los 
86° 50´ y los 90° 30´ de longitud oeste (sin las islas). 
Las principales características hidrológicas dentro de esta subregión se presentan en el cuadro 6.1. 
 

Cuadro 6.1. Características Principales de las cuencas hidrológicas asociadas a la 
Subregión Yucatán (RH-32, Yucatán norte) 

  RH Y DATOS POR 
SUBCUENCA  . VOL. LONG LAGUNAS  

SUBREGION CUENCA CLAVE ESTADO AREA LLOVIDO LITORAL NOMBRE AREA MUNICIPIO 
 

   
Has Mm3 Km 

 
Has  

Yucatán 
32-A  Quintana 

Roo 1,126,822  380.60 Conil 
32,039 L. Cárdenas Isla 

Mujeres 

       Chakmochuk 
11,527 Isla Mujeres 

       Nichupte 
4,217 Benito Juárez L. 

Cárdenas 

       Corchalito 
26 Benito Juárez L. 

Cárdenas 

       Punta Laguna 
122 Lázaro Cárdenas

       La Luz 
13 Solidaridad 

       Cobá 
26 Solidaridad 

       Verde 
31 Solidaridad 

       Nochacom 
111 Solidaridad 

       El Continente 
240 Solidaridad 

       La Unión 
17 Solidaridad 

       Ciega 
213 Cozumel 

       Chankanab 
18 Cozumel 

       Colombia 
129 Cozumel 

Fuente: CNA, a partir de cartas hidrológicas de aguas superficiales, escala 1:250,000, INEGI 
 

6.1.1.Escurrimientos (RH 32) 
Debido a la conformación del terreno, la precipitación que se presenta en la parte continental de la Península 
de Yucatán, aun cuando anualmente es superior a 1,000 mm, sólo genera escurrimientos superficiales 
efímeros, que son interceptados por los pozos naturales de recarga al acuífero denominados "Xuch", por lo 
que no se tienen escurrimientos superficiales. 
 

6.1.2.Lagunas (RH 32) 
En la parte noreste y dentro del Estado de Quintana Roo se localiza la laguna de Nichupté. No se dispone de 
información respecto a la profundidad media de estos cuerpos de agua. 
 



6.1.3.Litorales (RH 32) 
El litoral de la subregión Yucatán cuenta con una extensión de 826.5 km de los cuales pertenecen 117.5 km a 
Campeche, 381 km a Quintana Roo y 328 km a Yucatán, suma que equivale al 7.1% del litoral nacional, que 
es de 11,592 km. 
 

6.2.Subregión Quintana Roo (RH 33 Yucatán Este).  
También conocido como Yucatán Este; se enmarca geográficamente entre las coordenadas 17° 49´ a 20° 12´ 
de latitud norte y entre los 87° 30´ y los 89° 27´ de longitud oeste. Colinda al occidente con las Regiones 
Hidrológicas No. 30 y 31 y al norte con la No. 32; hacia el oriente está limitada por el mar Caribe y hacia el 
sur por una línea que está definida por la bahía de Chetumal, por el límite nacional con Belice en un tramo de 
límite natural constituido por el río Hondo y enseguida por el límite político con Belice y Guatemala.  
En el cuadro 6.2. se presentan las principales características hidrológicas de esta subregión. 
Las aportaciones a esta subregión quedan conformadas por las siguientes áreas: 6,716.01 km2 de Campeche, 
5,032.14 km2 de Yucatán, 27,870.85 km2 de Quintana Roo, 2,978 km2 de Belice y 2,873 km2 de Guatemala. 
Los datos de las cuencas pertenecientes a Belice y Guatemala son los consignados en la Sinopsis 
Geohidrológica del Estado de Quintana Roo de la C.N.A. 
Cuenta con 2 Subregiones Hidrológicas que se definen como RH33-A y RH33-B, con una superficie de 
21,037 km2 y 18,782 km2 respectivamente. 
La Subregión Hidrológica RH33-A cuenta con cinco subcuencas; la cuenca colinda al sur con la República de 
Guatemala y al oeste con la subregión Campeche. 
En la Subregión RH33-B se localizan 3 subcuencas constituidas por áreas planas. 
 

6.2.1.Escurrimientos (RH 33) 
Hidrológicamente esta subregión queda conformada por escurrimientos que se pierden para seguir un cauce 
subterráneo, de los que prácticamente se pueden mencionar el Escondido y El Tigrito, ambos en la subcuenca 
“c” de la cuenca A y dentro del Estado de Quintana Roo. Por otra parte, únicamente las subcuencas “d” y “e” 
de la misma cuenca A presentan escurrimientos Superficiales con cauces bien establecidos y son estos los que 
forman parte de la cuenca de aportación del Río Hondo. 

•Río Hondo.  
Como único escurrimiento superficial importante dentro de esta subregión; este río desemboca en el mar 
Caribe a través de la Bahía de Chetumal. Nace en Guatemala donde toma el nombre de Arroyo Azul, para 
posteriormente, a partir de la incorporación del Río Bravo (mismo que proviene del territorio de Belice), a 
aproximadamente 2.6 km al este de La Unión adopta el nombre de Río Hondo, el cual es navegable en toda su 
longitud. Estos Ríos (Azul y Hondo), que tienen un recorrido en dirección noreste, conforman el límite 
internacional entre México y Belice, con una longitud total que se estima cercana a los 160 km (medición 
realizada en cartografía, escala 1:250,000). Entra a México a la altura del Monumento Internacional No. 105. 
En el punto de las coordenadas 17° 55´ de latitud norte y 89° 01´ longitud oeste se convierte en límite entre 
México y Belice y se dirige en dirección noreste. 
Este río resulta difícil de aforar por la profundidad del cauce, pues el mar penetra muy aguas arriba; sin 
embargo, se estima que en él descargan 1,091.8 miles de m3/anuales (según CNA), colectados en territorios 
de México, Guatemala y Belice. Su cuenca tributaria tiene una extensión de 13,465 km2, distribuidos de la 
siguiente forma: 7,614 km2 pertenecen a México, 2,873 km2 a Guatemala y 2,978 km2 a Belice; del área 
drenada en territorio Mexicano se observa que 3,032 km2 (subcuenca “e”) corresponden a la cuenca propia de 
este río y 4,582 km2 (subcuenca “d”) escurren a través del río Escondido (de carácter intermitente) y que 
confluye al Río Hondo a la altura de la localidad llamada Juan Sarabia. El río Hondo es de carácter perenne y 
se estima un caudal de 34.62 m3/seg. 
El Río Hondo sirve de frontera entre México y Belice; tiene una profundidad promedio de 10 mts y 50 mts de 
ancho, sus aguas son depositadas en la bahía de Chetumal; sus afluentes más importantes en territorio 
Mexicano son los ríos Escondido y Ucum. Las localidades más importantes por las que pasa este río son; La 
Unión, Cocoyol, Obregón, Allende, Ramonal, Sac-Xan, Juan Sarabia y Subteniente López. 



•Río Escondido.  
Aunque no existen estudios que permitan conocer a mayor precisión este río, se puede comentar que en esta 
zona existen corrientes que tienen tendencia a infiltrarse para conformar el flujo subterráneo o para salir a la 
superficie posteriormente, de los cuales el más importante por su tamaño es el río Escondido, que tiene una 
longitud de 173.3 km. Este río es de carácter intermitente y tiene un recorrido en dirección noreste, con 
trayectoria paralela al Río Hondo. Las localidades que se encuentran al paso de este río son: Gustavo Díaz 
Ordaz, Morocoy, Ucum y finalmente Juan Sarabia, esta ultima en las cercanías de su desembocadura al Río 
Hondo. Tiene un volumen medio anual escurrido de 541.8 miles de m3, que corresponden a un caudal de 
17.18 m3/seg. 
 

6.2.2.Lagunas (RH 33) 
Con respecto a estos cuerpos de agua superficial, la entidad cuenta con lagunas de las que se pueden 
mencionar entre las más importantes la Laguna Bacalar y la Laguna Chichancanab. No se dispone de 
información respecto a la profundidad media de estos cuerpos de agua. 
 

6.2.3.Litorales (RH 33) 
El litoral de la subregión es de 674.7 km, los cuales se constituyen de costas frente al Mar Caribe y pertenecen 
todos al Estado de Quintana Roo. 
 

Cuadro 6.2 características principales de las cuencas hidrológicas asociadas a la 
subregión quintana roo (rh-33, yucatan este) 

  RH Y DATOS POR 
SUBCUENCA  . VOL. LONG LAGUNAS  

SUBREGION CUENCA CLAVE ESTADO AREA LLOVIDO LITORAL NOMBRE AREA MUNICIPIO 
 

   
Has Mm3 Km 

 
Has  

Quintana Roo 
33-A a 

Quintana 
Roo 143,000 

 
137.10 

Mosquitero 
1,290 Felipe C. Puerto 

       Cazona 
1,290 Othón P. Blanco 

       Uvero 
134 Othón P. Blanco 

       El Cinco 
58 Othón P. Blanco 

       San Antonio 
170 Othón P. Blanco 

       Dos Cocos 
24 Othón P. Blanco 

       Agua Dulce 
28 Othón P. Blanco 

       Uach 
754 Othón P. Blanco 

       Canal 
57 Othón P. Blanco 

       Cementerio 
55 Othón P. Blanco 

  
b 

Quintana 
Roo 421,800 

 
216.30 

Zamach 
15 Solidaridad 

       Catoche 
1,617 Solidaridad 

       Sandaldi 
1,568 Solidaridad 

       Tres Marías 
50,873 Felipe C. Puerto 



       Santa Rosa 
1,406 Felipe C. Puerto 

       Los Cocos 
13 Felipe C. Puerto 

       Cantil 
202 Felipe C. Puerto 

       Chochoba 
46 Felipe C. Puerto 

       Pájaros 
1,901 Felipe C. Puerto 

       Hazil 
2 Felipe C. Puerto 

       Canchebalám 
814 Felipe C. Puerto 

       Chi 
11 Felipe C. Puerto 

       Santa Rosa 
704 Felipe C. Puerto 

Quintana Roo   Quintana 
Roo 658,243 

 
294.9 

Nohbec 
953 F. C. Puerto 

       Teresita 
260 Othón P. Blanco 

       La Virtud 
543 Othón P. Blanco 

       Chile Verde 
1,281 Othón P. Blanco 

       San Antonio 
196 Othón P. Blanco 

       Agua Salada 
570 Othón P. Blanco 

       San Felipe 
1,933 Othón P. Blanco 

       Bacalar 
5,794 Othón P. Blanco 

       Guerrero 
38 Othón P. Blanco 

          

  d Quintana 
Roo 252,225 

  San José 
Aguilar 199 Othón P. B. 

       Chacan Batan 
234 Othón P. B. 

  e Quintana 
Roo 179,888 

  Milagros 
290 Othón P. B. 

       Sabanita 
65 Othón P. B. 

          

 
33-B a 

Quintana 
Roo 362,100 

 
26.40 

Boca Paila 
2,891 Solidaridad 

       Campechén 
288 Solidaridad 

       Chumkopó 
35 Solidaridad 

       Chunyaxché 
1,858 Felipe C. P. 

Quintana Roo 33-B a Quintana 
Roo 

   El Mango 43 Felipe C P. 

       Esperanza 
4 Felipe C P. 

       Muyil 
269 Solidaridad 

       Nopalitos 
55 Solidaridad 

       Pocha 
15 Felipe C. P. 

       San Andrés 
17 Felipe C. P. 



       San Miguel 
578 Solidaridad 

       Verde 
89 Felipe C. P. 

  
 

 
 

     

  b Quintana 
Roo 682,930 

  Cacaoche 
162 Felipe C. P. 

       Chi 
136 Felipe C. P. 

       Dzidzantún 
53 Felipe C. P. 

       Kana  
86 Felipe C. P. 

       Ocom 
850 Felipe C. P. 

       Paytoro 
797 Felipe C. P. 

       Petén Tulix 
360 Felipe C. P. 

       Sac-Ayin 
1,080 Felipe C. P. 

       Tzepop 
149 Felipe C. P. 

       X-Kojali 
491 Felipe C. P. 

Quintana Roo 33-B c Quintana 
Roo 86,899 

  Noha 
166 Othón P. B. 

 
ESCURRIMIENTOS   

NOMBRE LONG. VOL. ESCURR CLASIFICACION MUNICIPIO. 
   (Km) (Mm3)    
El Tigrito 

49.93 N. D. Intermitente Othón P. Blanco 
El Zudt 

20.27 N. D. Intermitente Othón P. Blanco 
Escondido-1(1) 

53.21 N. D. Intermitente Othón P. Blanco 
Arroyo Verde 

16.72 N. D. Intermitente Othón P. Blanco 
Ucum 24.03 N. D. Intermitente Othón P. B. 

Hondo 115.0 N. D. Perenne Othón P. B. 

Escondido-4(1) 61.40 N. D. Intermitente Othón P. B 

Azul 45.0 N. D. Perenne Othón P. B. 

Fuente: CNA, a partir de cartas hidrológicas de aguas superficiales, escala 1:250,000, INEGI 
(N. D.) No se cuenta con datos. 

A la cuenca “A” corresponden 26,040 Mm3/año y a la cuenca “B” 21,962 Mm3/año 
El dato de Volumen Escurrido esta dado como promedio anual. 

El área medida de las Islas de Cozumel e Isla Mujeres es 49,884 y 510 has 
respectivamente, las cuales no se incluyen en esta tabla 

(1) Dado que la cartografía estudiada indica varios escurrimientos con este nombre, 
estos se numeran para una fácil identificación. 

 

6.3.Usos del agua 
El conocimiento de la disponibilidad y uso del agua en las diferentes regiones del país, es una necesidad que 
la sociedad exige, para disponer y distribuir de una mejor forma este indispensable recurso. 



 

6.3.1.Aprovechamiento de Aguas Superficiales 
El río Hondo localizado en la región hidrológica 33, el cual sirve de límite entre México y Belice y 
desemboca al mar Caribe en la bahía de Chetumal; no existen escurrimientos superficiales susceptibles de 
aprovecharse, ya que su red de drenaje sólo consta de algunos arroyos efímeros de corto recorrido que fluyen 
hacia las depresiones topográficas, donde la acumulación de materiales arcillosos da lugar a la formación de 
pequeñas lagunas. 
Se estima que del volumen escurrido medio anual de las corrientes superficiales, es el 15% es generado en las 
temporadas de lluvia y que el 85% restante procede del subsuelo formando el escurrimiento base de los ríos 
(Ref. 4.2); así mismo, la formación de las lagunas permanentes como la de Bacalar, son debido a que en ellas 
aflora el nivel freático, por lo tanto el aprovechamiento de las aguas superficiales es muy poco con respecto al 
volumen total utilizado en los diferentes usos (del 2 al 3% ). 
 

6.3.2.Aprovechamiento de Aguas Subterráneas. 
Debido al poco aprovechamiento que se tiene de las aguas superficiales, el subsuelo se convierte en la única 
fuente permanente de agua dulce que se posee; de aquí se desprende la importancia vital del agua subterránea 
en la región, siendo el recurso que complementa a las aguas meteóricas en la práctica de la agricultura y el 
que sustenta el desarrollo de los demás sectores. Gracias a la abundante precipitación pluvial de la región y a 
las peculiares características topográficas y geológicas de la Península de Yucatán, el volumen renovable del 
acuífero es muy superior a las demandas de agua esperadas a largo plazo; sin embargo el acuífero es 
vulnerable y su captación enfrenta severas restricciones debido al riesgo de provocar su contaminación y 
salinización por ascenso del agua de mala calidad e intrusión de agua marina. 
Así, los principales problemas geohidrológicos están relacionados con la calidad, más que con la cantidad del 
recurso. 
La recarga de acuífero tiene lugar durante los meses de mayo a octubre y es originada principalmente por las 
lluvias de mayor intensidad. La recarga por unidad de área es más abundante en la llanura que en el área de 
lomeríos, porque en aquella es menos densa la cobertura vegetal, más delgada la franja arcillosa y mayor el 
desarrollo cárstico superficial. 
Del total de agua pluvial que recibe anualmente la región (Ref. 4.1), alrededor del 82% se infiltra a través de 
las fisuras y oquedades de la losa calcárea, pero sólo una parte de este gran volumen ingresa al acuífero; el 
18% restante se distribuye entre la intercepción de la densa cobertura vegetal, el escurrimiento superficial y la 
captación directa de los cuerpos de agua: áreas de inundación, lagunas y cenotes; se estima que 
aproximadamente el 77.46% del agua infiltrada es retenida por las rocas que se encuentran arriba de la 
superficie freática y gradualmente extraída por la transpiración de las plantas, el otro 22.54% restante 
constituye la recarga efectiva del acuífero de la región. 
El acuífero se explota por medio de múltiples alumbramientos; los tipos de captación son norias, pozos 
someros y pozos profundos que se utilizan para diferentes usos como son: el público urbano, el agrícola 
ganadero, el industrial, el de generación de energía eléctrica, el de acuacultura, así como el de recreación y 
turismo. 
De acuerdo a lo descrito en los párrafos anteriores, el aprovechamiento de las aguas subterráneas es mucho 
mayor que el de las aguas superficiales, llegando a representar el 97.62% del volumen total utilizado en los 
diferentes usos  
Una descripción mas detallada del aprovechamiento de aguas subterráneas la encontrará en el apartado de 
Geohidrología. 
 
FUENTES: Subgerencia Técnica de la Gerencia Regional de Yucatán, CNA, 1996. 
Gerencia de Aguas Subtérraneas, C.N.A. 1996  

7.Ecosistemas: componentes y dinámica. 
Podemos dividir a los ecosistemas de la península de Yucatán en zonas básicamente terrestres y en aquellas 
relacionados con el agua. Sin embargo, cabe señalar que los ecosistemas terrestres dependen del ciclo 
hidrológico y en particular de los flujos de agua superficiales 



• Ecosistemas terrestres.- Los ecosistemas terrestres se pueden analogar con los tipos de vegetación y 
asociaciones vegetales como vegetación de dunas costeras, selvas, etc. 

• Ecosistemas relacionados con el agua.- Los ecosistemas acuáticos se pueden catalogar en continentales o 
asociados con lagos, ríos y humedales y litorales, los cuales están asociados a lagunas costeras, 
manglares, estuarios y marismas, así como los sistemas marinos. 

 

7.1.Ecosistemas terrestres 
Una descripción mas detallada de los tipos de vegetación o ecosistemas terrestres se encuentran en el apartado 
de Recursos Naturales, Tomo I, Capítulo III, Número 2. 
 

7.2. Ecosistemas relacionados con el agua  

7.2.1.De tipo Continental  

•Humedales 
Tanto el suelo como las pocas pendientes provocan poca escorrentía superficial. Sin embargo, existen zonas 
temporalmente inundables que permiten el establecimiento de comunidades vegetales como tintales, selvas 
inundables, sabanas inundables, petenes, manglares y palmares. En las zonas donde los períodos de 
inundación son más prolongados o son perennes se establecen carrizales, tulares, popales y otros tipos de 
vegetación propios de los cuerpos de agua dulce. 
Los sitios arbolados inundables cuentan con una presencia de epífitas mayor respecto al resto de los sistemas 
peninsulares, aquí destacan las orquidáceas y las bromeliáceas. Por otro lado los tulares, popales y carrizales 
no cuentan en general con una alta diversidad vegetal, ni gran componente endémico, pero son sitios 
especialmente ricos en especies animales que dependen de estos lugares. 
Los sitos inundables, aún los temporales, albergan también a una cantidad de animales, que incluyen aves 
migratorios y residentes, mamíferos, reptiles, anfibios, insectos y peces. 
 

•Cenotes 
Los cenotes son sitios donde la corriente subterránea aflora en medio de una cueva abierta húmeda donde se 
establecen especies con requerimientos de humedad mayor. Cada cenote es un refugio, sitio de reproducción y 
alimentación para muchas especies endémicas de peces, mamíferos, aves e insectos. 
Por esto, estos sitios son de importancia en la conservación, ya que pueden funcionar como corredores 
biológicos y como fuente de propágulos para otros sistemas, tanto de especies animales como vegetales. 
 

•Petenes 
La palabra Petén proviene de "pet", que en maya significa redondo o circular. Esto es debido a que los petenes 
son sitios aislados, de vegetación arbórea selvática y de manglar que comúnmente tienen formas redondeadas. 
Los petenes generalmente se encuentran en sitios planos, inundables e influenciados por aguas marinas, las 
variaciones en estas características determinarán el tipo de comunidad que se desarrolla en cada petén (ref. 
4.10 y ref. 4.11). Sin embargo, los petenes casi no se inundan debido a que están algunos centímetros por 
encima del nivel de los pantanos o marismas que los rodean (ref. 4.12). 
Los petenes en la Península de Yucatán no suelen ser muy grandes en cuanto a su extensión, adicionalmente 
si se le suman los efectos del aislamiento, del suelo, del régimen hídrico y del impacto de la salinidad, se tiene 
una explicación del porque estas comunidades son individualmente pobres en especies. Se ha reportado que la 
riqueza específica de cada petén varía de 3 a 40 especies, pero debido a la tasa de recambio de especies, se ha 
reportado la existencia de 316 especies de fanerógamas (ref. 4.10 y ref. 4.11). No obstante, la importancia 



florística de los petenes radica en que son el hábitat para algunas especies que no se encuentran en la 
vegetación circundante, ya que para algunas especies son el hábitat en el que se les puede localizar, esto es 
particularmente importante para el Estado de Yucatán que no cuenta con selvas lluviosas. Por ejemplo se tiene 
a Dyospiros digyna, Redia edulis, Psilotum nudum y la palma real Rysotonea regia. Se ha documentado que 
los petenes son exclusivos de sitios cárksticos y dependen de las surgencias de aguas subterráneas. Los 
petenes en México sólo se encuentran en la Península de Yucatán, asociados a las costas tanto del Golfo de 
México como del Mar Caribe. Las principales agrupaciones de petenes en la península se muestran en el 
cuadro siguiente: 
 

•Palmares 
Las palmas son un componente importante de los sistemas tropicales. Estas plantas de la familia botánica 
Arecaceae se encuentran en diversos tipos de vegetación dentro de la Península de Yucatán. Cabe señalar que 
por su belleza y por su utilidad para diversos fines, como la construcción de techos con hojas, el 
aprovechamiento de fibras, la utilización de sus tallos para la construcción y sus frutos como alimento, las 
palmas son de gran importancia para la vida de los pobladores de la península. Además éstas llegan a ser 
componentes muy importantes de los ecosistemas formando palmares, de ahí que su importancia ecológica es 
notable. 
En la península de Yucatán las palmas son abundantes en varios sistemas, destacando en las dunas costeras de 
Yucatán y de Quintana Roo donde es común Pseudophoenix sargentii, Thridax radiata y Coccothrinax readii 
como palma dominante de la costa de Yucatán (REF. 4.13 y REF. 4.14). 
Las palmas también abundan en las sabanas, aquí destacan las del género Sabal. Las cuales son resistentes al 
fuego y a las inundaciones. Particularmente son características del Estado de campeche, en los municipios de 
Cd. del Carmen, Escárcega y Palizada. 
Otra palma abundante y dominante en los sistemas costeros es Cocos nucifera, mejor conocida como 
cocotero. Estas plantas llegaron a México hace menos de 500 años. Las plantas de la costa atlántica provienen 
originalmente del este de África. Actualmente las poblaciones de cocoteros han sido diezmadas en la 
Península de Yucatán debido a una enfermedad conocida como amarillamiento letal (REF. 4.15). 
 

•Bosques riparios 
Debido a que en la península no hay muchos ríos estas comunidades no son muy conspicuas. Son 
particularmente importantes en la subregión Candelaria y a lo largo del Río Hondo. Los bosque riparios son 
muy diversos y juegan un papel muy importante como corredores biológicos. 
 

7.2.2.De tipo Litoral 

•Manglares, estuarios y brazos de mar 
Los manglares, estuarios, lagunas costeras y brazos de mar se encuentran a lo largo de la costa en la 
Península. Estos ecosistemas generan una gran producción y diversidad biológica. Estos sitios de unión entre 
agua dulce y salada son sitios de reproducción de muchos peces y crustáceos del mar. Todos los manglares 
estuarios y lagunas costeras necesitan del aporte de agua dulce para mantener su alta producción biótica 
reflejada en una gran cantidad de especies de todos los reinos y en alta productividad en la pesca. Los 
cambios de volúmenes del agua dulce afectan a la salinidad de estos sistemas provocando cambios en las 
comunidades vegetales y animales.A continuación se enlistan todos los cuerpos de agua que se localizan en la 
línea costera de la Península de Yucatán. 
• Laguna Yalahau 
• Laguna Nichupté y Bojórquez 
• Laguna Campechén 
• Laguna Chunyaxéch 
• Bahía Ascensión 



• Bahía Espíritu Santo 
• Bahía Chetumal 
 

•Sistemas marinos 
Los arrecifes, son ecosistemas altamente productivos y diversos. La base estructural y biológica de los 
arrecifes es el coral: un pólipo. Esto son muy susceptibles a los cambios químicos del agua, por lo que la 
contaminación generada por drenaje puede afectarlos de manera directa. 
Los arrecifes principales de la península son: 
• Alacranes 
• Cozumel 
• Isla Mujeres 
• Punta Nizuc 
• Punta Cancún 
• Cayo Arcas 
• Banco chinchorro 
• Isla Contoy 
Una descripción mas detallada de los arrecifes se encuentra en el apartado denominado Sistema Arrecifal 
Mesoamericano, Tomo I, Capítulo III, Numero 2. Recursos Naturales, inciso 6. 

 

8.Usos del Territorio  
Actualmente no existe un estudio detallado sobre la zonificación de uso de suelo del Estado de Quintana Roo, 
los únicos esfuerzos hasta hoy encontrados son los realizados por el INEGI, en la elaboración de las cartas 
escala 1:250,000 de uso potencial ganadero, uso potencial forestal, y uso potencial agrícola. 
El problema de la generación de mapas o cartas que permitan regionalizar el uso de suelo, se deriva de varias 
causas: 
• La carencia de información de campo confiable y estadísticamente estructurada. 
• La continuidad en el levantamiento periódico de dicha información. 
• El poder ubicar de forma precisa los sitios de donde proviene la información. 
• La capacidad de integración de información de diferente índole. 
• La capacidad de analizar la información integrada. 
Recientemente, un instrumento que permite planear el uso de suelo, así como de las actividades productivas lo 
constituyen los ordenamientos ecológicos territoriales, y en el Estado se cuentan con los de Cozumel, 
Corredor Cancún – Tulum, Laguna de Nichpte, y Costa Maya.  
 

8.1.Ordenamientos ecológicos 
El Ordenamiento Ecológico del Territorio es un instrumento de planeación que regula el emplazamiento de 
las actividades productivas. Coadyuva a promover el desarrollo sustentable a partir de la definición de los 
usos del suelo y criterios ecológicos para el aprovechamiento del Territorio Nacional, sentando las bases para 
la restauración y recuperación de los recursos naturales, los cuales conforman la plataforma del desarrollo 
económico y social del país y es uno de los lineamientos estratégicos de la política ambiental. 
Para su elaboración se deben considerar: 
• La naturaleza, características y el estado de deterioro de los ecosistemas en el Territorio Nacional, por 

efecto de las prácticas productivas o fenómenos naturales. 
• Distribución de la población y las actividades económicas predominantes 
• Las expectativas de desarrollo sectoriales y regionales. 
Paralelamente a la elaboración del Ordenamiento Ecológico del Territorio se da un proceso de planeación 
participativa que incorpora a grupos y organizaciones sociales y empresariales, instituciones académicas y de 



investigación, la administración pública y al público en general, para considerar el punto de vista de la 
sociedad. 
El Ordenamiento Ecológico tiene su fundamento legal en la Constitución en el Artículo: 27 y la Ley General 
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) en los Artículos: (3), (17), 19(Bis), (20 Bis 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7). 
En ésta es donde se delimitan las atribuciones de los diferentes órdenes de gobierno en los Artículos: [5], [7], 
[8]. Y se vincula al Sistema Nacional de Planeación Democrática (Ley de Planeación). 
El Ordenamiento Ecológico, asimismo tiene un carácter integral como instrumento de política ambiental, pues 
se relaciona con un número importante de leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas que 
indirectamente inciden en la planeación del uso del suelo del Territorio y que no siempre son 
complementarias a éste. 
La caracterización del territorio nacional es la base para la elaboración de un diagnóstico que permita el 
análisis cuantitativo y cualitativo de algunos aspectos de la problemática del país.  
La fase descriptiva se deberá hacer con información que abarque un periodo que comprenda desde el 
momento que se inicia el proyecto con una retrospectiva de 30 años, con el propósito de determinar las 
tendencias del Sistema ambiental. Esta información se ira almacenando en un "sistema de información 
geográfica" con el cual se generará la cartografía digital básica a partir de: fotografías aéreas, imágenes 
satélite o mapas existentes. Y se compone de las siguientes etapas: 
La Metodología para desarrollar un Proyecto de Ordenamiento Ecológico (POE) parte de un "Análisis 
Sistémico", cuyo objeto de estudio es "El Territorio Nacional" focalizándolo como: un gran "Sistema 
Complejo", delimitado física y geográficamente con el establecimiento de fronteras geopolíticas, en un 
devenir histórico. El cual, esta abierto a desórdenes y cambios (favorables o no) de diversas índoles y orígenes 
que involucran factores como: 
• El medio físico o abiótico. 
• El medio biológico o biótico. 
• La producción. 
• La tecnología. 
• La sociedad. 
• Las políticas de inversión. 
• Las políticas regionales. 
• Las políticas internacionales. 
El Ordenamiento Ecológico bajo una perspectiva ambiental, es abordado bajo un "Análisis Sistémico" de los 
subsistemas o elementos que constituyen al "Gran Sistema Complejo que es el Territorio Nacional", ésto es, 
que se realiza a través de un estudio integral, desde la óptica de diferentes disciplinas científicas como son: La 
Ecología, Agronomía, Sociología, Economías, etc. De esta manera, se considera la integración de fenómenos 
multivariados y se favorece la información que fluye de cada subsistema o elemento, y así puede interpretar la 
totalidad del sistema, reconociendo los procesos primordiales que proporcionan la explicación "causal" de los 
factores tendientes a la sustentabilidad ambiental. Los cuales pueden expresarse geográficamente. Este 
proceso metodológico se aplica en todas sus modalidades y en todas las escalas. Y para contextualizar el 
Ordenamiento Ecológico, debe integrarse las siguientes premisas: 
• La unidad de estudio deber ser la región, entendida ésta como el espacio geográfico compuesto por un 

conjunto de ecosistemas interactuantes entre sí.  
• La región debe ser vista como un sistema a partir del cual es posible establecer balances regionales entre 

la disponibilidad, la demanda y el deterioro de los recursos naturales.  
• La disponibilidad de los recursos naturales es condicionante del desarrollo regional, pero son las políticas 

de desarrollo (programas, planes de inversión, infraestructura, instrumentos económicos, incentivos, etc.) 
las que determinan los rumbos del desarrollo regional.  

• La estructura social y sus procesos históricos dentro de la región son los factores clave donde permean las 
políticas de desarrollo para incorporar, asimilar, modificar o rechazar los paquetes tecnológicos 
impulsados por dichas políticas.  

El análisis de un sistema complejo incluye la revisión y entendimiento, de tres niveles diferentes de proceso:  
• Nivel estructural o procesos de primer nivel, son los cambios que afectan al medio natural en la región, 

generalmente asociados con modificaciones introducidas en el subsistema productivo.  

http://www.ine.gob.mx/uaj/lgeepa/articulo3.html
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• Metaprocesos o procesos de segundo nivel, son los cambios introducidos en el sistema productivo que 
generan modificaciones en los procesos de primer nivel (como emergencia de nuevos polos de desarrollo, 
infraestructura carretera, etc). 

• Procesos globales o procesos de tercer nivel, son cambios en las políticas nacionales, comercio 
internacional, flujos de capital que impactan directamente o indirectamente en los otros niveles de 
proceso. 



Entorno Demográfico 

1.Introducción 
Con una población estimada para el año 2000 de 1,087,891 habitantes Quintana Roo igual que el resto de los 
estados mexicanos presenta un crecimiento poblacional caracterizado por alta concentración en unas pocas 
ciudades y alta dispersión en zonas rurales. Con una tasa media anual de crecimiento poblacional de 6.% entre 
1995 y 2000 el estado presenta una expansión poblacional por encima de la tasa nacional que se ubica 
aproximadamente en el 2%. Este crecimiento se ha dado de manera desigual siendo significativamente mayor 
en la zona norte y a lo largo de la costa del caribe mientras que en el sur y la parte fronteriza con Campeche y 
Yucatán ha sido menor. El alto crecimiento poblacional de los últimos años en el estado es en gran parte 
consecuencia de la corriente migratoria que ha sido atraída por el auge de la industria turística en las zonas de 
influencia de Cancún, Playa del Carmen y en menor medida Chetumal.  
La población Quintanarroense se caracteriza por ser joven, con bajas tasas de fecundidad, baja mortalidad y 
una esperanza de vida superior a la media nacional. El crecimiento de la población se debe principalmente a la 
inmigración la cual se concentra en el grupo de edad de 20 a 24 años, gráfica 2.1. 
 

2.Volumen y estructura de la población 

En las últimas tres décadas la población del estado ha pasado de  88,150 
habitantes en 1970, a 858,848 en 1996 y un estimado de 1,087,891  en 2000 con 
una tasa media anual de crecimiento entre 1995 y 1999 del 6.13%. La tasa media 
anual de crecimiento ha sido de las más altas en México,  siendo a partir de 1950 
superior al 6% (para tener una idea de su impacto baste recordar que a una tasa 
del 4% por año una población duplica su volumen en 25 años) y ascendiendo 
entre 1970 y 1980 a más del 9% para continuar en ésta última década arriba del 
6%. Distribuida en ocho municipios la población ha crecido de manera desigual 
como se observa en la tabla 2.1 así el municipio de Solidaridad se estima que  
creció a un 10.9% para el año de 1999 contando con 49,640 habitantes, Benito 
Juárez alcanzó en ese mismo año 581,636 habitantes con una tasa de 8.7% 
mientras que para otros municipios situados en el continente como Lázaro 
Cárdenas y Othón P. Blanco mostraron tasas inferiores al 3%. 
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Gráfica 2.1 Dinámica Demográfica. Fuente: Elaborado por el CEE con datos de Coespo 

Quintana Roo. Proyecciones Demográficas 1999, 1999 
 

Tabla 2.1 Proyecciones de Población y Tasas de Crecimiento 1996-2000 

Municipio 1996 1997 1998 1999 2000 

Tasa de 
crecimiento 

estimada para 
1999 (%) 

       
Cozumel 50,464 51,170 51,886 52,612 53,349 1.4 
Felipe C. Puerto 58,448 60,260 62,128 64,053 66,039 3.1 
Isla Mujeres 14,644 15,186 15,748 16,330 16,934 3.7 
Othón P. Blanco 235,591 242,423 249,453 256,687 264,130 2.9 
Benito Juárez 416,614 452,859 492,258 535,084 581,636 8.7 
José Ma. Morelos 31,277 32,215 33,181 34,176 35,201 3 
Lázaro Cárdenas 18,992 19,467 19,953 20,451 20,962 2.5 
Solidaridad 32,818 36,395 40,362 44,761 49,640 10.9 
       
TOTAL 858,848 909,975 964,969 1,024,154 1,087,891 6.13 

Fuente: Coespo Quintana Roo. Proyecciones Demográficas 1999, 1999 
 
Aunque pareciera que el volumen total del estado no es una cifra significativa dado el territorio con que se 
cuenta, la densidad de población en 1999 era de 20.14 habitantes por kilómetro cuadrado, indicador que varía 
significativamente de municipio a municipio como puede verse en la gráfica 2.2, pues seis municipios 
muestran densidades inferiores a los 15 habitantes por kilómetro cuadrado (habs/km) mientras que Benito 
Juárez registra 321 habs/km y Felipe Carrillo Puerto contiene solamente 5. 
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Gráfica 2.2 Densidad Poblacional 1999. Fuente: Elaborado por el CEE con datos de 

Coespo Quintana Roo. Proyecciones Demográficas 1999, 1999 
 
Además del volumen total de población un hecho relevante es la velocidad con que se ha alcanzado esa 
cantidad lo cual  ha traído a la población características que se han convertido en una problemática de no fácil 
solución. Una de las más importantes es la predominancia de jóvenes, en la pirámide (gráfica 2.1) se observa 
que el 69.78% tenían menos de 30 años en 1995, siendo la edad mediana en el estado de 20 años. La 
disparidad por municipios se observa también en este indicador pues mientras en Benito Juárez, Cozumel e 
Isla Mujeres la edad mediana es de 22 años en José María Morelos alcanza solamente 16 años. Si bien el 
efecto inmediato es sobre la demanda de infraestructura y servicios en términos de efecto demográfico se 
reflejará sobre las tasas de nupcialidad y natalidad  en los próximos 20 años. 
 

3.Distribución de la población 
La población de Quintana Roo ha seguido el mismo patrón de distribución que el resto del país: concentración 
en unas pocas áreas urbanas, en este caso Cancún, Playa del Carmen y Chetumal y alta dispersión en el resto 
del territorio. Este estado presenta la particularidad de que dos de estos centros urbanos se localizan en la 
región norte mientras que uno solo se ubica en el extremo sur. Este hecho ha llevado a que el desarrollo 
poblacional se presente dicotomizado. La localización poblacional ha sido en base a las actividades 
económicas del litoral del Caribe Mexicano esto ha hecho que la población se concentre en ciudades a lo 
largo de la Costa Maya. De las 1,713 localidades del estado un 98% o sea 1,693 tenían menos de 2,500 
habitantes y de estas 1,400, dispersas en todo el estado, tenían menos de 50 habitantes. Cabe resaltar que el 
80.3% del total de población se concentraba en las restantes 20 localidades. Localizándose el 52.2% en el 
municipio de Benito Juárez y el 25.1%  en Othón P. Blanco. 
Paralelo al aumento de la población se registró el aumento en el grado de urbanización, en 1970 el 63.5% de 
la población habitaba en localidades de menos de 2,500 habitantes cifra que como se menciona anteriormente 
pasó a ser solamente del 19.7% en 1995, esta clasificación de rural alude al hecho de poblados con un número 
pequeño de habitantes y baja densidad de población que mantienen cierta distancia respecto de otros 
asentamientos o que pueden tener accesibilidad limitada a otras áreas.. Así para 1999 el 83% de la población 
era urbana y el 17 % se consideraba rural. 
 



4.Dinámica de la población 
De los componentes principales de una población, natalidad, mortalidad y migración (el crecimiento total de 
una población se compone de: crecimiento natural y crecimiento social; el primero se integra de nacimientos 
menos defunciones y el segundo de inmigración menos emigración) en el caso de Quintana Roo la natalidad y 
mortalidad observan un comportamiento similar al nacional al disminuir en la última década. 
 

4.1.Natalidad 
Durante el período1992–96 la tasa global de fecundidad (número promedio de hijos que ha tenido una mujer- 
o grupo de mujeres durante su vida si se hubiera mantenido un comportamiento similar a la fecundidad de un 
determinado año) fue para Quintana Roo de 3.20 de acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica, cifra que según estimaciones del Consejo Estatal de Población de Quintana Roo ha pasado a ser 
de 2.38 hijos por mujer en 1999, número muy similar al valor nacional que en 1995 se ubicaba en 2.48, ver 
tabla 2.2.  
Esta reducción en la fecundidad se ha reflejado en la tasa de natalidad general que de acuerdo a la misma 
fuente llegó a 22.04 por mil en éste último año. Sin embargo algunos municipios como Lázaro Cárdenas 
presentaban en 1997 tasas de hasta 28.5 por mil mientras que Benito Juárez tenía una tasa de 21.4 por mil. 
Un elemento importante es la edad media al matrimonio que en 1999 era de 19.8 años ya que en la medida en 
que la edad al matrimonio o a la primera unión sea más temprana aumenta el riesgo de reproducción. Del total 
de población en el estado el 2.1% son mujeres en edad reproductiva de 15 a 44 años, del total de mujeres 
contrayentes en 1996 (5,713) el 36% tenía entre 20 y 24 años de edad, de ese total de contrayentes el 35% 
solamente tenía nivel primaria de escolaridad. 
Dada la concentración de la población en el municipio de Benito Juárez es ahí donde se da la mayor 
ocurrencia de nacimientos participando en 1997 con el 45% del total seguido por Otón P. Blanco con el 
26.4% siendo la participación del resto de los municipos inferior al 8%. Un elemento en consideración en 
cuanto a la ocurrencia de nacimientos es la participación de la madre en el mercado de trabajo, en 1997 el 
79.8% de los nacimientos fueron de madres que no trabajan, el 17.7% de mujeres que sí están en el mercado 
laboral, de éstas últimas el 87.1% tenían como posición en el trabajo ser empleadas. 
 

Tabla 2.2: Indicadores Demográficos 1999 

4.2.Indicador 4.2.1.Nacional 4.2.2.Estatal 
   
Población Total 97,744,149 1,024,154
Hombres 48,393,390 526,355
Mujeres 49,350,759 497,799
Densidad Poblacional 50 hab./Km2 20.14h/Km
Tasa de Crecimiento Demográfico 1.51% 6.13%
C. Natural 1.82% 2%
C. Social -0.31% 4.13%
Tasa de Natalidad General 22.58 por mil 11.27 por mil
Esperanza de Vida 74.14 años 74.64 años
Hombres 70.98 años 71.69 años
Mujeres 77.30 años 78.13 años
Tasa de Mortalidad General 4.40 por mil 2.11 por mil
Tasa de Mortalidad Infantil 24.67 por mil 13.35 por mil
Tasa Global de Fecundidad 2.48 hijos por mujer 2.38 hijos por mujer
Edad Media de la Primera Unión 22.0 años 19.8 años
Prevalencia en el uso de métodos anticonceptivos en 
MEFU 69.40% 68.30%



Total de Viviendas 22,127,373 239,288
Promedio de Ocupantes por Vivienda 4.42 4.28
Población Urbana 71% 83%
Población Rural 29% 17%

Fuente: Situación Demográfica de los Estados. Proyecciones CONAPO/COESPO 1999 citado en Coespo 
Quintana Roo. Proyecciones Demográficas 1999, 1999 
 

4.3.Mortalidad y Morbilidad 
En cuanto a los eventos demográficos de mortalidad y morbilidad los avances en materia de infraestructura de 
salud han impactado en su reducción en el estado. La tasa bruta de mortalidad llegó a tan solo 2.11 por mil en 
1999, cifras de las más bajas en el país, un indicador que revela aún más del grado de bienestar de la 
población es la tasa de mortalidad infantil. En la tabla 2.3 se observa que la tasa más alta (número de 
defunciones de menores de un año considerado por cada mil infantes de esa edad) es en el municipio de 
Benito Juárez que muestra una tasa significativamente alta al resto del estado y de los demás municipios, 15.1 
versus 9.6 en el estado. Los esfuerzos realizados en este rubro han dado resultado pues en algunos municipios 
la tasa de mortalidad infantil ha sido reducida significativamente como en el caso de Isla Mujeres que pasó de 
26.3 por mil en 1997 a 2.4 por mil en 1999. Cabe hacer notar que la mayor incidencia de muertes en este 
rubro es en menores de un mes pues en 1997 un 32% de los fallecimientos en menores de un año fue en este 
grupo de población. 
El grado de avance que se ha logrado en Quintana Roo en este aspecto puede ser visto si se comparan estos 
indicadores a nivel nacional. Así en ese mismo año la tasa bruta de mortalidad era de 4.4 y la tasa de 
mortalidad infantil a nivel nacional era de 24.6, en esta comparación podemos resaltar la enorme diferencia 
entre ambas. 
 

Tabla 2.3: Tasa de Mortalidad Infantil* 
Municipio Tasa 1999 
Quintana Roo 9.6 
Cozumel 5 
Felipe C. Puerto 2.9 
Isla Mujeres 2.4 
Othón P. Blanco 6.8 
Benito Juárez 15 
José Ma. Morelos 5.4 
Lázaro Cárdenas 5.3 
*Muertes de menores de 1 año  por cada mil habitantes 4.2 

Fuente: Servicios Estatales de Salud. Quintana Roo. Entrevista personal. Enero 2000 
 

4.4.Migración 
El tercer componente de la dinámica demográfica, la migración, es un fenómeno que ha generado las 
principales características de la población Quintanarooense. En 1990 el porcentaje de población que no había 
nacido en Quintana Roo y que vivía en localidades con más de 2,500 habitantes  era del 52.4 % cifra que 
ascendió al 61% en 1992 según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, ver gráfica 2.3. De ese 
porcentaje, la mayoría provienen del estado de Yucatán, Veracruz, Distrito Federal y Campeche. Este flujo 
migratorio había hecho, hasta 1992, de Quintana Roo el estado con mayor saldo migratorio positivo, ver 
gráfica 2.4 
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Gráfica 2.3 Distribución porcentual de la población residente del estado según lugar de 
nacimiento, 1992. Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992 
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Gráfica 2.4 Migración Neta por entidad federativa según lugar de nacimiento, 1992. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992 
 
Esta misma encuesta mostró que el mayor número de inmigrantes (84.7%) es entre 25 y 49 años de edad  
grupo que corresponde a población económicamente activa en contraste la población que mayormente sale del 
estado esta en el grupo de 50 años y más como se observa en la gráfica 2.5, la cual en 1992 correspondía al 
20.6% de ese grupo de edad, el principal destino de esta población emigrante es la ciudad de Mérida seguido 
en un porcentaje significativamente menor por Veracruz. Ver gráfica 2.6 
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Gráfica 2.5 Distribución porcentual de la población nativa según lugar de residencia y 
grupos de edad, 1992. Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de la Dinám ca Demográfica, 
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Gráfica 2.6 Principales ciudades de destino de los emigrantes, 1987 

Fuente: CONAPO. Encuesta Nacional de Migración en Áreas Urbanas, 1986-1987 
 
Este fenómeno migratorio ha sido de tal magnitud que ha impedido hacer un seguimiento real al crecimiento 
total de la población. Un ejemplo de ello es que mientras que para el World Bank el municipio de Benito 
Juárez presenta en el período 1996-1999 un crecimiento de alrededor del 12 % de tasa media anual, para 
fuentes oficiales como el Consejo Estatal de Población de Quintana Roo, como se muestra en la tabla 2.1, sólo 
alcanzan una tasa del 8.7%.  
Los principales municipios expulsores de migrantes, de acuerdo a una encuesta sobre migración realizada en 
1987 eran Othón P. Blanco, Benito Juárez y Cozumel. Ver gráfica 2.7 
 Es de esperarse que el auge turístico de Cancún y el crecimiento moderado de la actividad económica en 
Chetumal hayan revertido este fenómeno hacia la atracción de población sobre todo en Benito Juárez. Cabe 
hacer notar que parte de la información de Cozumel corresponde a partir de 1994 a Solidaridad cuando surge 
como municipio. 
 



0 5 10 15 20 25 30 35 40

Othón P. Blanco

Benito Juárez

Cozumel

Isla Mujeres

Felipe C. Puerto

José Ma. Morelos

porcentaje

 
Gráfica 2.7 Municipios expulsores de migrantes a 16 ciudades, 1987. Fuente: CONAPO. 

Encuesta Nacional de Migración en Áreas Urbanas, 1986-1987.
 

El hecho de que la migración sea el fenómeno demográfico de más difícil 
medición, el cual solo puede ser eficientemente medido a través de los Censos 
Generales de Población realizados cada 10 años, recrudece la dificultad de calcular 
con precisión la población total del estado y su distribución en los ocho municipios. 
Sin embargo la manifestación concreta del aumento de población en demandas 
como vivienda, escuelas, instituciones de salud y plazas de trabajo evidencia el 
extraordinario aumento de la población Quintanarooense. 
El aumento de la población vía migración ha llevado a que la dinámica poblacional en este estado presente 
características particulares que se manifiestan en alto crecimiento en las zonas de atracción, influencia sobre 
los eventos demográficos de natalidad y mortalidad  además del impacto sobre otras características de la 
población como son la nupcialidad, la salud reproductiva, el grado de escolaridad, situación en el trabajo así 
como otros indicadores importantes como son la ocupación principal y tasas de desempleo. 
La pirámide de población, que presenta la radiografía de la dinámica demográfica de una población, en el 
caso de Quintana Roo (gráfica 2.1) muestra una población predominantemente joven y con los efectos del 
fenómeno de inmigración tanto en su volumen como en su dinámica. 
Las características de ésta población migrante se pueden deducir observando la pirámide de población del 
estado. En el grupo de edad 20-24 se da un ensanchamiento reflejando la incorporación de población entre 
esas edades, de igual manera se refleja el efecto de la migración en el grupo de 0-4 años que puede ser 
resultado nacimientos en el estado de las parejas migrantes o bien de hijos que hayan nacido en otro estado y 
hayan acompañado a sus padres en esta migración, lo más probable es que se de este último fenómeno ya que 



el número de nacimiento de 1994 a 1998 no ha variado significativamente en el estado, 21,412 nacimientos en 
1993 y 21,279 en 1998 de acuerdo a la residencia habitual de la madre en Quintana Roo. 
 

5.Características de la población 
De acuerdo al COESPO Quintana Roo en 1999 el 51.4% de la población eran hombres y el 48.6% eran 
mujeres. La composición por edades era de 37.20% menores de 14 años, 60.43% tenían entre 15 y 64 años y 
tan sólo 2.13% eran mayores de 65 años (ver tabla 2.4.). El índice de masculinidad, es decir el número de 
hombres por cada cien mujeres era de 103.0. 
 

Tabla 2.4: Distribución de la Población por Municipio, Grande grupos de edad y edad 
mediana, 1995 

Municipio 0-14 15-64 65 y más No 
espec

ifi-
cado 

Edad 
Media

na 

Quintana Roo 37.20 60.43 2.13 0.24 20 

Benito Juárez 35.17 63.25 1.23 0.35 22 

Cozumel 33.81 63.57 2.29 0.33 22 

Felipe Carrillo Puerto 42.80 53.94 3.14 0.12 17 

Isla Mujeres 34.13 63.46 2.30 0.11 22 

José Ma. Morelos 45.46 50.63 3.86 0.05 16 

Lázaro Cárdenas 40.92 54.66 3.73 0.69 18 

Othón P. Blanco 38.15 58.85 2.90 0.10 20 

Solidaridad 37.50 61.02 1.32 0.16 20 

Fuente: INEGI. Perfil Socieconómico de Quintana Roo, 1997 
 
La población económicamente activa era del 66.8% o sea 467,795 trabajadores de los cuales el 66.5% eran 
hombres y el resto mujeres. Quintana Roo tiene uno de los índices de ocupación más altos del país ya que en 
1999 el 97% de la PEA estaba ocupada, así por ejemplo en el municipio de Benito Juárez el 99% de la PEA 
tenía empleo. La población ocupada se localiza mayoritariamente en el sector terciario, un 67,2% se acuerdo 
al Conteo de Población de 1995, un 16.4% en el sector secundario y tan solo un 15.7 % en actividades del 
sector primario. Dadas estas características el 58.6% se desempeñan como empleados, alrededor del 4% como 
jornaleros al igual que como patrones y trabajadores familiares sin remuneración, destaca un 27.1% como 
trabajadores por cuenta propia. El 41% de la PEA recibe menos de 2 salarios mínimos y un 9% no recibe 
ningún salario.  
Del total de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social en diciembre de 1998 o sea de 174,679 
trabajadores en el IMSS un 39% laboraban en servicios para empresas, personas y el hogar y un 20% en la 
industria de la construcción. Cabe mencionar que el número de asegurados permanentes es cíclico a lo largo 
del año bajando considerablemente en los meses de enero y abril y repuntando en febrero, junio y octubre 
posiblemente asociados con la temporada alta del turismo.  
 



6.Población indígena 
El territorio de Quintana Roo fue asiento de importantes grupos indígenas sobre todo aquellos de lengua 
Maya, en la actualidad los remanentes de estos grupos se encuentran dispersos en pequeñas comunidades 
principalmente en los municipios de Felipe Carrillo Puerto (FCP), José María Morelos (JMM) y Lázaro 
Cárdenas (LC).  
Las estimaciones acerca de su número difieren de acuerdo a sí se consideran solamente los monolingues (que 
unicamente hablan el Maya) o bien se incluyen los que también pueden comunicarse en Español. Para el 
COESPO Quintana Roo el 23% de la población en 1999 se consideraba indígena (235,555 habitantes) 
mientras que para el Instituto Nacional Indigenísta (INI) en 1998 solamente la población localizada en los 
municipios mencionados, y en Solidaridad en algunas localidades, se ubican como indígenas contabilizándose 
el 13.2% del total del estado o sea 126,924 habitantes. 
 

Tabla 2.5 Indigenismo 
Dinámica Poblacional  

Volumen 126924 habitantes * 
Estructura 82.4 <   40 años 

 52.5 <   20 años 
  

Distribución 4 municipios 
Espacial José María Morelos 

 Lázaro Cárdenas 
 Felipe Carrillo Puerto 
 Solidaridad 

*Si el 70% de la 
población habla lengua 
indígena se considera 

indígenazona 

 

Fuente: INI. Plan de Desarrollo de la Zona Maya de Quintana Roo 1999-2005 
 
De acuerdo a datos del INI del total de población indígena el 60.8% habitan en localidades  consideradas 
rurales y el resto se localiza sobre todo en las cabeceras municipales de Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Kantunilkin y Tulum, además de estas destacan Chunhuhub y Tihousco en  FCP y Dziuché en JMM. 
Esta población presenta una estructura predominantemente joven, con el 82.4% de su población abajo de 40 
años y el 52.5% menores de 20 años (ver tabla 2.5). La PEA esta compuesta por el 40.2% del total de la 
población entre 12 y 64 años, la cual era en 1998 de 50,974 trabajadores. De estos el 96.5% se ocupa 
principalmente en el sector primario en actividades como cuidado de la milpa tradicional, apicultura, cría de 
ovinos, bovinos, actividades forestales, artesanías, pesca y actividades de servicio en los centros turísticos. 
Durante el ciclo escolar 1998-99 el 21.3% del total de alumnos en el estado  inscritos en los niveles 
preescolar, primaria, secundaria y preparatoria pertenecían a grupos indígenas ascendiendo a 50,485 alumnos. 
Del total de aulas en el estado el 27% se localizan en la Zona Maya. Si bien existe un buen número de aulas y 
docentes además de programas de educación para adultos y teleaulas, uno de los problemas en materia de 
educación en la Zona es el rezago en el aprendizaje ante la deficiente castellanización  sobre todo en los 
primeros ciclos escolares (existe un problema de equivalencia de conceptos entre le Español y el Maya por lo 
cual se requiere de maestros que puedan enseñar adecuadamente en ambas lenguas). Otro problema es el 
ausentismo de los profesores, los cuales generalmente pertenecen a comunidades alejadas de donde ejercen su 
labor lo cual impide la atención permanente en sus alumnos (se reporta que algunos maestros acuden a 
trabajar el martes para retirarse el jueves de cada semana). Un tercer problema es la deserción del alumnado 
cuya causa principal es la falta de recursos económicos para continuar en la escuela, a temprana edad son 
retirados de la escuela por sus padres a fin de que ayuden en actividades para sostenimiento del hogar. 
En 1999 existían en la Zona Maya 80 unidades médicas que prestaron sus servicios al 18.2% del total de 
usuarios en el estado. Sin embargo un problema en este aspecto es la falta de hospitales de segundo nivel 
sobre todo en las cabeceras municipales de JMM y LC lo cual obliga a la población indígena, que así lo 
requiere, a trasladarse a Chetumal o Mérida para su atención. La principal causa de las enfermedades que se 
presentan en la Zona se debe a falta de prevención y mal manejo de las enfermedades más comúnes sobre 



todo en los niños, como es la incidencia de enfermedades diarréicas y respiratorias. Del total de infantes en el 
estado el 26.0% se localizan en la Zona y de esos el 50% se encuentran bajo vigilancia nutricional a fin de 
prevenir y combatir estas enfermedades además de que el 99.5% de ellos reciben vacunaciones. 
 

7.Panorama municipal 

7.1.Municipio de Cozumel 
De acuerdo a los últimos datos disponibles, este municipio alberga al 4.9% de la población del estado con 
53,349 habitantes en el 2000. Así mismo, de sus 114 localidades, destaca Cozumel que concentra al 99% de la 
masa poblacional del municipio (en 1995). Además, como se observa en la tabla 7.1, el crecimiento 
poblacional medio anual entre 1996 y 2000, fue de 1.4% muy inferior al agregado estatal de 6.1%. En forma 
paralela, su tasa de natalidad para el mismo periodo, fue de 28.7 nacimientos por cada mil habitantes. De 
igual manera la tasa de mortalidad es de 3.1, mientras que la de mortalidad infantil resultó de 15. Cabe 
destacar que las tres tasas mencionadas, evidenciaron una disminución respecto a las reflejadas por el XI 
Censo General de Población y Vivienda de 1990. 
 

Tabla 7.1 Indicadores Demográficos: Cozumel 
Fenómenos demográficos Indicador Año de 

Referencia 
Tasa de Crecimiento Media Anual (%)/1 1.4 96-00 
Tasa de Natalidad/2 28.7 95 
Tasa de Mortalidad/2 3.1 95 
Tasa de Mortalidad Infantil/3 5 99 

Fuente: /1 Cálculos propios con datos de Coespo Quintana Roo. Proyecciones Demográficas 1999, 1999 
/2 INEGI. Cuaderno Estadístico Municipal Cozumel, Quintana Roo, 1998 /3 Servicios Estatales de Salud de 
Quintana Roo. Entrevista personal. Enero 2000 
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Gráfica 7.1 Pirámide poblacional Cozumel 1999. Fuente: Elaborado por el CEE con datos 
de Coespo Quintana Roo. Proyecciones Demográficas 1999, 1999 

 

7.2.Municipio de Felipe Carrillo 
Este municipio contaba en el año 2000 con el 6.1% de la población total del estado contabilizando 66,039 
habitantes distribuidos en 197 localidades siendo la de mayor población Felipe Carrillo Puerto. Durante el 
período 1996-2000 creció a una tasa media anual de 3.1%.  La estructura por edad muestra los efectos de la 
alta tasa de natalidad, 32.2 nacimientos por cada mil habitantes, en los primeros grupos de edad los cuales 
contienen el mayor porcentaje de población. La tasa de mortalidad es baja, 2.3 defunciones por cada mil 
habitantes, así como la tasa de mortalidad infantil que en de 1999 fue de 2.94 cifra baja si se considera el 
número de médicos por habitante que era sólo de 3.5 (ver tabla y gráfica 7.2). 
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Tabla 7.2 Indicadores demográficos: Felipe Carrillo Puerto 

Fenómenos demográficos Indicador Año de Referencia
Tasa de Crecimiento Media Anual (%)/1 3.1 96-00 

Tasa de Natalidad/2 32.2 95 
Tasa de Mortalidad/2 2.3 95 

Tasa de Mortalidad Infantil/3 2.94 99 
Fuente: /1 Cálculos propios con datos de Coespo Quintana Roo. Proyecciones Demográficas 1999, 1999   

/2 INEGI. Cuaderno Estadístico Municipal Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, 1998  /3 Servicios 
Estatales de Salud de Quintana Roo. Entrevista personal. Enero 2000 
 



0.5

0.17

0.36

0.56

0.54

0.92

1.01

1.39

1.86

2.21

2.57

2.99

3.47

4.59

6.31

7.08

7.32

7.34

0.32

0.11

0.2

0.38

0.39

0.74

0.86

1.17

1.62

2

2.69

3.02

3.44

4.82

5.98

6.81

7.18

7.08

85 y más

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14.

5-9.

0-4

0246810 0 2 4 6 8 10  
Gráfica 7.2 Pirámide poblacional Felipe Carrillo Puerto 1999 

Fuente: Elaborado por el CEE con datos de Coespo Quintana Roo. Proyecciones 
Demográficas 1999, 1999 

 

7.3.Municipio de Isla Mujeres 
De acuerdo a los últimas datos de población, los cálculos del Consejo Estatal de Población de Quintana Roo, 
el municipio contaba con una población de 16,934 habitantes, significando apenas el 1.6% de la población 
estatal. Cabe destacar, que para el periodo 1996-2000, el municipio evidenció un crecimiento poblacional 
medio anual de 3.7%, contrastando con el crecimiento generalizado vivido en el agregado de Quintana Roo 
(de 6.1%). Así mismo, de entre sus 64 localidades de las cuales, 62 tienen 50 o menos habitantes, además, 
destaca Isla Mujeres que concentra al 95% de la población (Conteo de Población y Vivienda 1995). Los 
fenómenos demográficos se caracterizan por una tasa de natalidad (34.4) y de mortalidad infantil (14.6) 
ligeramente menores a las estatales, aunque relativamente altas en el contexto nacional.  A su vez, la tasa 
mortalidad de 2.9 contrasta con el 2.7 de todo el estado (ver tabla 7.3). 
La estructura poblacional, influenciada por los movimientos migratorios propios de la actividad turística en el 
estado, muestra que los segmentos de 20-24 y 25-29 presentan una relativa amplitud y destaca por que el 65% 
de la población está por debajo de los 30 años de edad (ver gráfica 7.3). 
 

Tabla 7.3 Indicadores demográficos: Isla Mujeres 
Fenómenos demográficos Indicador Año de Referencia

Tasa de Crecimiento Media Anual (%)/1 3.7 96-00 
Tasa de Natalidad/2 34.4 95 
Tasa de Mortalidad/2 2.9 95 
Tasa de Mortalidad Infantil/3 2.43 99 



Fuente: /1 Elaborado por el CEE con datos del Elaborado por el CEE con datos de Coespo Quintana 
Roo. Proyecciones Demográficas 1999, 1999 /2 INEGI. Cuaderno Estadístico Municipal Isla Mujeres, 
Quintana Roo, 1998 /3 Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo. Entrevista personal. Enero 2000 
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Gráfica 7.3 Pirámide poblacional Isla Mujeres 

Fuente: Elaborado por el CEE con datos de Coespo Quintana Roo. Proyecciones Demográficas 1999, 
1999 
 
 

7.4.Municipio de Othón P. Blanco 
Este municipio contiene el 24.3 % de la población total del estado (según datos del Consejo Estatal de 
Población). El número total de localidades es de 665 de las cuales la principal es Chetumal. De acuerdo a los 
últimos datos de población el municipio tiene una población de 264,130 habitantes con una tasa media anual 
de crecimiento entre 1996 y 2000 de 2.9%, siendo una de las más bajas del estado. La tasa de natalidad en el 
mismo período fue de  28.7% la cual ha descendido de 46.9% que era en 1990. Esto se refleja en la estructura 
poblacional (gráfica 7.4) que muestra en su base una disminución de la población de 0 a 4 años. El gran 
porcentaje de población abajo de 20 años indica los requerimientos de empleo que será necesario abastecer en 
los años venideros. 
La tasa general de mortalidad fue de 3 defunciones por cada mil habitantes en 1995 mientras la tasa de 
mortalidad infantil (defunciones de niños entre 0 y 1 año) fue de 6.8 en 1999; cabe señalar que ésta última ha 
descendido de manera importante al reducirse de 18.6 en 1990 (tabla 7.4). 
 

Tabla 7.4 Indicadores demográficos: Othón P. Blanco 



Fenómenos demográficos Indicador Año de Referencia
Tasa de Crecimiento Media Anual (%)/1 2.9 96-00 
Tasa de Natalidad/2 28.7 95 
Tasa de Mortalidad/2 3 95 
Tasa de Mortalidad Infantil/3 6.8 99 
Fuente: /1 Elaborado por el CEE con datos de Coespo Quintana Roo. Proyecciones Demográficas 1999, 

1999 /2 INEGI. Cuaderno Estadístico Municipal Othón P. Blanco, Quintana Roo, 1998  /3 Servicios 
Estatales de Salud de Quintana Roo. Entrevista personal. Enero 2000 
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Gráfica 7.4 Pirámide poblacional Othón P. Blanco 1999. Fuente: Elaborado por el CEE 
con datos de Coespo Quintana Roo. Proyecciones Demográficas 1999, 1999 

 

7.5.Municipio de Benito Juárez 
Este municipio contiene el 44.3 % de la población total del estado. El número total de localidades es de 274 
de las cuales la principal es Cancún. De acuerdo a los datos del Consejo Estatal de Población de Quintana 
Roo, el municipio de Benito Juárez tiene una tasa de crecimiento media anual de 8.7% para el período de 
1996-2000. La tasa de natalidad en 1995 fue de  26.7% la cual se sitúa por debajo del promedio nacional. De 
igual manera la tasa general de mortalidad es tan solo de 2.5% cifra significativamente baja sin embargo la 
tasa de mortalidad infantil llegó en 1999 a 15.03% lo que indica el grado de requerimientos de salud que tiene 
el municipio. Ver tabla 7.5 
 

Tabla 7.5 Indicadores demográficos: Benito Juárez 



Fenómenos demográficos Indicador Año de Referencia 
Tasa de Crecimiento Media Anual 

(%)/1 
8.7 96-00 

Tasa de Natalidad/2 26.7 95 
Tasa de Mortalidad/2 2.5 95 
Tasa de Mortalidad Infantil/3 15.03 99 
Fuente: /1 Elaborado por el CEE con datos de Coespo Quintana Roo. Proyecciones Demográficas 1999, 

1999 /2 INEGI. Cuaderno Estadístico Municipal Benito Juárez, Quintana Roo, 1998  /3 Servicios Estatales 
de Salud de Quintana Roo. Entrevista personal. Enero 2000 
 
La fuerte inmigración que ha sufrido este municipio, dada la atracción que ejerce Cancún, se ve reflejada en la 
estructura poblacional de 1995, (gráfica 7.5) con el achatamiento de los grupos de edad de 5 a 19 años y 
ensanchamiento de 20 años en adelante. Lo que esta estructura denota es que han sido jóvenes entre 20 y 30 
años los que principalmente han inmigrado a este municipio. 
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Gráfica 7.5 Pirámide poblacional Benito Juárez. Fuente: Elaborado por el CEE con datos 

de Coespo Quintana Roo. Proyecciones Demográficas 1999, 1999 
 

7.6.Municipio de José María Morelos 
El municipio contaba en 1995 con 29,604 habitantes distribuidos en 151 localidades de las cuales la más 
importante es José María Morelos. De acuerdo a la clasificación de área rural (menos de 15,000 habitantes) 
ninguna de sus localidades corresponde a área urbana ya que la que más población contiene es la cabecera 
municipal y contaba con 8,566 habitantes. La tasa media anual de crecimiento de acuerdo al Consejo Estatal 



de Población, Quintana Roo durante el período de 1996-2000, es de 3% anual, tasa que esta por debajo del 
promedio del estado (ver tabla 7.6). 
 

Tabla 7.6 Indicadores demográficos: José María Morelos 
Fenómenos demográficos Indicador Año de Referencia 

Tasa de Crecimiento Media Anual (%)/1 3 96-00 
Tasa de Natalidad/2 33.8 95 
Tasa de Mortalidad/2 2.5 95 
Tasa de Mortalidad Infantil/2 5.41 99 

Fuente: /1 Elaborado por el CEE con datos de Coespo Quintana Roo. Proyecciones Demográficas 1999, 
1999 /2 INEGI. Cuaderno Estadístico Municipal José María Morelos, Quintana Roo, 1998  /3 Servicios 
Estatales de Salud de Quintana Roo. Entrevista personal. Enero 2000 

 
La estructura por edad de su población muestra alta concentración en los cuatro primeros grupos lo cual 
significa que aproximadamente el 60% esta por debajo de los 20 años de edad. Si bien su tasa de natalidad es 
alta, 33.8% la pirámide de población muestra un achatamiento en el grupo de 0 a 4 años lo que se refleja en la 
participación de nacimientos en el total estatal que es de solo 4.5%. Ver gráfica 7.6 
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Gráfica 7.6 Pirámide poblacional José María Morelos 1999. Fuente: Elaborado por el CEE 

con datos de Coespo Quintana Roo. Proyecciones Demográficas 1999, 1999 
 



7.7.Municipio de Lázaro Cárdenas 
La población total de este municipio representaba en 1995 el 2.6% del total del estado con 18,307 habitantes. 
El municipio tiene 74 localidades de las cuales la más importante es Kantunilkin.  Durante el período 1996-
2000  tuvo una tasa media anual de crecimiento del 2.50%. Ver tabla 7.7 
La estructura por edad refleja la alta tasa de natalidad (33.9% para 1995) al presentar la mayor población en 
los primeros grupos de edad (ver gráfica 7.7). La tasa de mortalidad general es superior a la del estado, 3.7%; 
la tasa de mortalidad infantil registrada en 1999 fue de 5.25%.  
 
 

Tabla 7.7 Indicadores demográficos: Lázaro Cárdenas 
Fenómenos demográficos Indicador Año de Referencia 

Tasa de Crecimiento Media Anual (%)/1 2.50 96-00 
Tasa de Natalidad/2 33.9 95 
Tasa de Mortalidad/2 3.7 95 
Tasa de Mortalidad Infantil/2 5.25 99 

Fuente: /1 Elaborado por el CEE con datos de Coespo Quintana Roo. Proyecciones Demográficas 1999, 
1999/2 INEGI. Cuaderno Estadístico Municipal Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, 1998 /3 Servicios Estatales 
de Salud de Quintana Roo. Entrevista personal. Enero 2000 
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Gráfica 7.7 Pirámide poblacional Lázaro Cárdenas 1999. Fuente: Elaborado por el CEE 

con datos de Coespo Quintana Roo. Proyecciones Demográficas 1999, 1999 
 



En 1995 el 80.4% de la población mayor de 15 años era alfabeta y de ese mismo rango de edad el 42.1% tenía 
primaria incompleta, el 17.9 primaria completa y el 18.5% tenía instrucción postprimaria. 
 

7.8.Municipio de Solidaridad 
Durante el período 1996-2000  tuvo una tasa media anual de crecimiento del 10.9%. Ver tabla 7.8 La 
estructura por edad refleja la alta tasa de natalidad (30.16% para 1995) al presentar la mayor población en los 
primeros grupos de edad (ver gráfica 7.8). La tasa de mortalidad general es de 2.5%; la tasa de mortalidad 
infantil registrada en 1999 fue de 4.23%. 
 

Tabla 7.8 Indicadores demográficos: Solidaridad 

•Fenómenos demográficos •Indicador •Año de 
Referencia 

Tasa de Crecimiento Media Anual (%)/1 10.9 96-00 
Tasa de Natalidad/2 30.16 95 
Tasa de Mortalidad/2 2.75 95 
Tasa de Mortalidad Infantil/3 4.23 99 

Fuente: /1 Elaborado por el CEE con datos de Coespo Quintana Roo. Proyecciones Demográficas 1999, 
1999 /2 Cálculos propios con datos del INEGI. Cuaderno Estadístico Municipal Solidaridad, Quintana Roo, 
1998. /3 Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo. Entrevista personal. Enero 2000 
 
Según el Conteo General de Población y Vivienda, este municipio contaba en 1995 con una población de 
28,747 habitantes, el 4% del estado, dividida en 174 localidades de las cuáles 151 (el 87%)  tenía una 
población menor a los 50 habitantes. La densidad poblacional del municipio era 6.5 habitantes por kilómetro 
cuadrado. Los principales localidades eran Playa del Carmen con 17,621 habs. y Tulum con 3,603 habs. Así 
mismo, la estructura poblacional del municipio muestra un ensanchamiento de los estratos 20-24, 25-29, 
producto de la migración laboral, motivada a su vez por la actividad turística. Ver gráfica 7.8 
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Gráfica 7.8 Pirámide poblacional Solidaridad 1999. Fuente: Elaborado por el CEE con 

datos de Coespo Quintana Roo. Proyecciones Demográficas 1999, 1999 
 

8.Proyecciones de la Población 

8.1.Introducción 
El proyectar, pronosticar o estimar el comportamiento de la población de determinada región o país dista de 
ser una tarea sencilla o de poca relevancia. Como se explicará más adelante detrás del crecimiento o 
decrecimiento poblacional pueden existir un sinfín de causales. En forma paralela, fenómenos económicos, 
sociales, naturales y culturales bien pudieran estar detrás del comportamiento poblacional de determinado 
espacio geográfico.  
Además, es menester aclarar que las proyecciones de población son un elemento fundamental de cualquier 
plan que pretenda servir de base al desarrollo de una región. En este sentido el modelar el comportamiento 
poblacional es indispensable en las funciones básicas de planeación del desarrollo tales como, la planeación 
de la provisión de los servicios públicos, la oferta de infraestructura educativa, el diseño e implementación de 
programas de combate a la pobreza y la construcción de redes de comunicación. En contraste, el carecer del 
mínimo conocimiento sobre las tendencias poblacionales, podría llevar al fracaso al mejor intencionado plan 
de desarrollo. 
En cuanto a los factores económicos se pudieran mencionar los relacionados a la demanda de oferta de 
trabajo. De esta forma, un súbito aumento en la actividad económica en un determinado estado pudiera 
presionar significativamente el mercado laboral que a corto plazo no podría satisfacer las demandas del 
aparato productivo. Este fenómeno, para todo fin práctico de oferta y demanda , presionaría al alza los 
salarios (por citar un ejemplo de remuneración al factor trabajo), lo que motivaría la emigración de 



trabajadores de otras regiones del país que de otra forma no hubieran tenido incentivos a moverse ya que sólo 
una remuneración mayor compensa los costos de traslado . 
En cuanto factores naturales se pudieran ejemplificar con los efectos que las grandes catástrofes han tenido en 
algunas regiones del país. El terremoto de la Ciudad de México, por ejemplo, tuvo significativos efectos en la 
dinámica demográfica. Aunado a la trágica desaparición de muchas vidas, el suceso influyó en la decisión de 
migración de los habitantes de las zonas aledañas. 
Las cuestiones sociales y culturales pudieran ser de una gran variedad; eventos como cambios en los 
elementos culturales básicos de una población o movimientos drásticos de movilización social (guerras y 
movilizaciones armadas, por citar un ejemplo) pudieran hacer las veces de catalizadores o inhibidores 
poblacionales. Siguiendo esta línea, se podría argumentar que las extensas campañas publicitarias 
gubernamentales sobre el control natal y la integración familiar, han influido en el patrón cultural de 
determinados grupos sociales, en especial con relación a su proclividad a tener más o menos hijos. 
Así como los mencionados, existen muchos otros factores que se encuentran detrás del comportamiento de la 
masa poblacional de un lugar determinado; dado que enumerarlos exhaustivamente está lejos de ser el 
principal objetivo de este apartado, basta mencionar que el presente procedimiento de prospectiva pretende, a 
través de herramientas científicas, determinar razonadamente cómo será el futuro, si ocurriesen una serie de 
condiciones específicas.  
 

8.2.Marco conceptual y metodológico 
Como marco conceptual es menester aclarar que el crecimiento poblacional se desagrega a su vez en 
crecimiento natural y crecimiento social. El crecimiento natural es, en resumen, el aumento o decrecimiento 
poblacional causado por la diferencia entre nacimientos y defunciones. En contraste, el crecimiento social es 
determinado por el saldo neto de emigración e inmigración, así si la inmigración resultara mayor (como es el 
caso en Quintana Roo) se generaría un aumento poblacional (ceteris paribus). En resumen, sólo la agregación 
de estos dos componentes básicos, el natural y el social, permiten determinar el crecimiento poblacional total 
de una región determinada. 
Para la elaboración de las proyecciones de población que se presentarán a continuación se recurrió al marco 
metodológico usado por el Consejo Nacional de Población. Esta metodología, denominada componentes 
demográficos, básicamente calcula las tendencias de los dos componentes arriba mencionados (natural y 
social)  y aplica la tendencia resultante sobre la población base. 
Siguiendo la estructura de componentes, a continuación se mencionan los valores tomados para este ejercicio 
de prospectiva: 
1.Población base. Para fines de las estimaciones se tomó la población de 1996 que para Quintana Roo calcula 
el Consejo Estatal de Población (719,363 habitantes). Esta decisión estuvo basada en la validación de las 
estimaciones del Coespo que nuestros propios conteos poblacionales respaldaron .  
2. Tasa de crecimiento natural. Como se mencionó en el apartado de la descripción de la dinámica 
demográfica de Quintana Roo, el crecimiento natural ha tenido poco peso relativo, ya que el componente 
social ha ampliamente determinado el crecimiento total de la población. Como se puede observar en la tabla 
8.1 los nacimientos y defunciones han presentado un comportamiento estable en términos generales. Mientras 
que los nacimientos, en el periodo 1993-1998, decrecieron a una tasa media anual casi nula (-0.12%) las 
defunciones presentaron un ligero crecimiento de 2.34%. Así se puede argumentar que la importancia del 
crecimiento natural decrecerá y así, seguirá siendo el componente menos significativo. 
 

Tabla 8.1 Tasa de Crecimiento Media Anual de los Nacimientos y Defunciones en 
Quintana Roo  

Año Nacimientos Defunciones generales Crecimiento 
Natural/1 

• • • •1993 21,412 1,827 19,585 

• • • •1994 19,590 1,823 17,767 



• • • •1995 19,733 1,875 17,858 

• • • •1996 21,337 1,960 19,377 

• • • •1997 21,599 2,053 19,546 

• • • •1998 21,279 2,051 19,228 

•

• • •

Tasa 
de 

Crecim
iento 
Media 
Anual 

% 

-0.12 2.34 -0.36 

 Fuente: INEGI. Dirección Regional Sureste; Subdirección de Estadística citado en INEGI. Anuario 
Estadístico del estado de Quintana Roo, 1999 /1 Estimado con la diferencia entre nacimientos y defunciones 

 
Para contar con un pronóstico adecuado de la tasa de crecimiento natural se decidió utilizar las estimaciones 
del Consejo Nacional de Población. Estos cálculos, satisfacen la tendencia mostrada en la tabla 8.1, y 
garantizan concordancia con los fenómenos demográficos actualmente presentes en el ámbito nacional e 
internacional. 
3. Tasa de crecimiento social. Debido a la vital importancia que el crecimiento social ha tenido en la 
evolución reciente del estado de Quintana Roo, es aquí donde se basan la postulación de dos escenarios que 
cumplen la finalidad (como se mencionó anteriormente) de imaginar razonadamente como podría 
comportarse el crecimiento poblacional si ocurriesen una serie de condiciones específicas. 
Es a todas luces indudable que los factores económicos han pesado significativamente en el crecimiento 
poblacional del estado. Como se presenta en los apartados correspondientes (dinámica demográfica y 
turismo), el crecimiento del sector terciario en general y del turístico en particular, ha generado movimientos 
migratorios considerables, es así que, de la dinámica de estos sectores dependerá, en el corto y mediano plazo, 
el crecimiento poblacional.   
Escenario 1. La actividad turística en Quintana Roo continúa su dinamismo, y cobra un papel primordial en 
todo el Caribe. Así, la inversión detona importantes desarrollos turísticos en el estado, orientándose 
significativamente hacia la Rivera Maya. La estructura económica seguirá concentrada en el sector terciario, 
imposibilitando al sector secundario y primario cobrar una mayor importancia como motores del desarrollo. 
Sin embargo, las restricciones espaciales y de infraestructura imponen un límite al crecimiento en el largo 
plazo.  
En términos poblacionales se plantea que la oferta laboral local seguirá viéndose imposibilitada para 
responder a la demanda, lo que ocasionará una continua afluencia de trabajadores de fuera del estado. Como 
resultado, la migración sigue siendo el principal motor detrás del crecimiento poblacional, pero la tasa de 
crecimiento social decrece al verse flanqueada por las restricciones arriba mencionadas. Así, la tasa de 
crecimiento social permanecerá en los niveles actuales (4.13) por cuatro años más para posteriormente 
disminuir hasta llegar a una tasa cero en el 2020. 
Escenario 2. La actividad turística se ve amenazada por presiones de recursos naturales y por lanzamientos de 
nuevos sitios turísticos en el Caribe. La inversión en la región disminuye limitándose a pequeñas obras 
turísticas. De manera incipiente se logra diversificar la actividad económica a través de pequeñas y medianas 
empresas familiares.  
De esta forma en el corto plazo se evidenciará un movimiento migratorio inercial aunque de rápido 
decrecimiento para llegar a una tasa de 1% en el 2010 y a una tasa cero en el 2020. 
 



8.3.Resultados 
Como se puede observar en la tabla 8.2, el escenario 1 arroja cálculos poblacionales de significativas 
implicaciones. En la columna de la tasa de crecimiento total se puede observar que su comportamiento es 
decreciente pero Quintana Roo seguirá siendo, en el futuro previsible, un lugar atípico en cuestiones 
poblacionales. Cabe comparar que la tasa que viviría Quintana Roo en el año 2019 sería prácticamente igual a 
la que actualmente (2000) exhibe el país agregado.1
 

Tabla 8.2 Escenario 1 
Año Tasa de Crecimiento 

Natural %/1 
Tasa de 

Crecimiento Social 
%/2 

Tasa de 
Crecimiento Total 

%/3 

Población Escenario 
1 /4 

2000  2.04 4.13 6.17 1,087,891 
2001  1.97 4.13 6.10 1,154,200 
2002  1.89 4.13 6.02 1,223,725 
2003  1.83 4.13 5.96 1,296,616 
2004  1.76 4.13 5.89 1,373,036 
2005  1.71 3.87 5.58 1,449,637 
2006  1.65 3.61 5.27 1,526,006 
2007  1.61 3.36 4.96 1,601,710 
2008  1.56 3.10 4.66 1,676,303 
2009  1.52 2.84 4.36 1,749,336 
2010  1.48 2.58 4.06 1,820,358 
2011  1.44 2.32 3.77 1,888,919 
2012  1.41 2.07 3.48 1,954,561 
2013  1.38 1.81 3.18 2,016,811 
2014  1.35 1.55 2.90 2,075,203 
2015  1.32 1.29 2.61 2,129,285 
2016  1.28 1.03 2.32 2,178,627 
2017  1.25 0.77 2.03 2,222,826 
2018  1.22 0.52 1.74 2,261,500 
2019  1.19 0.26 1.45 2,294,329 
2020  1.16 0.00 1.16 2,320,993 
Fuente: /1 Consejo Nacional de Población. Proyecciones de la población en México 1995-2020 Quintana 

Roo, 1999 /2 Estimación propia basada en el escenario correspondiente (ver descripción del escenario) /3 
Estimada como la suma de /1 y /2 /4 Estimación propia basada en /3  
 
De presentarse el escenario 2 el crecimiento poblacional sería como lo describe la tabla 8.3 Como se puede 
observar, en 20 años la población crecerá significativamente pero sin llegar a duplicarse –como se presentaba 
en el escenario 1. Cabe destacar que el cambio brusco en la tasa de crecimiento total respalda la dependencia 
del turismo, que este escenario supone. 
 

Tabla 8.3 Escenario 2 
Año Tasa de Crecimiento 

Natural %/1 
Tasa de 

Crecimiento Social 
%/2 

Tasa de 
Crecimiento Total 

%/3 

Población Escenario 
1 /4 

                                                           
1 El Consejo Nacional de Población estima una tasa total de 1.44 para el país en el 2000. Ver 
Consejo Nacional de Población. Proyecciones de la población de México 1995-2020 Quintana Roo. 
1999 



2000  2.04 4.13 6.17 1,087,891 
2001  1.97 3.87 5.83 1,151,329 
2002  1.89 3.55 5.44 1,213,981 
2003  1.83 3.23 5.06 1,275,367 
2004  1.76 2.91 4.68 1,335,001 
2005  1.71 2.59 4.30 1,392,422 
2006  1.65 2.28 3.93 1,447,151 
2007  1.61 1.96 3.56 1,498,718 
2008  1.56 1.64 3.20 1,546,673 
2009  1.52 1.32 2.84 1,590,590 
2010  1.48 1.00 2.48 1,630,081 
2011  1.44 0.90 2.35 1,668,343 
2012  1.41 0.80 2.21 1,705,284 
2013  1.38 0.70 2.08 1,740,789 
2014  1.35 0.60 1.95 1,774,744 
2015  1.32 0.50 1.82 1,807,037 
2016  1.28 0.40 1.69 1,837,556 
2017  1.25 0.30 1.56 1,866,194 
2018  1.22 0.20 1.43 1,892,837 
2019  1.19 0.10 1.30 1,917,398 
2020  1.16 0.00 1.17 1,939,761 
Fuente: /1 Consejo Nacional de Población. Proyecciones de la población en México 1995-2020 Quintana 

Roo. 1999 /2 Estimación propia basada en el escenario (ver descripción del escenario) /3 Estimada como la 
suma de /1 y /2 /4 Estimación propia basada en /3 
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Gráfica 8.1 Comparación de los escenarios poblacionales. Fuente: Elaborado por el CEE 

en base a Consejo Nacional de Población. Proyecciones de la población de México 1995-
2020 Quintana Roo, 1999 y en los escenarios planteados. Ver Metodología de la 

realización de escenarios 
 
Como se puede observar en la gráfica 8.1, del cumplimiento de los supuestos de cada uno de los escenarios 
depende en gran medida el comportamiento poblacional. En particular de continuar el dinamismo del sector 
terciario (escenario 1) la población seguirá creciendo a tasas muy superiores al agregado nacional –para el que 
se pronostica 1.44% en el 2000 y con tendencia decreciente. 
 

Tabla 8.4 Crecimiento poblacional absoluto bajo cada uno de los escenarios  
 Escenario 1 Escenario 2 
Crecimiento 2000-
2020 (%) 

113.34 78.30 

Fuente: Elaborado por el CEE en Consejo Nacional de Población. Proyecciones de la población de 
México 1995-2020 Quintana Roo, 1999 y en los escenarios planteados. Ver Metodología de la realización de 
escenarios. 
 
Es menester recordar, que como se mencionó al inicio de esta sección, que las proyecciones de población no 
carecen de relevancia en la planeación del desarrollo de una región. Un crecimiento demográfico representa a 
la vez un reto y una oportunidad. La tabla 8.4 simplifica esta dualidad; como se puede observar, ambos 
escenarios plantean un crecimiento acumulado (en el periodo 2000-2020) sustancial, 113.34 y 78.3 por ciento 
respectivamente. Estos crecimientos, como reto, significarán grandes presiones en la provisión de servicios 
públicos y de uso del suelo; pero por el lado de las oportunidades, será un suceso único que bien encauzado 
puede representar una fuerza laboral bien capacitada y competitiva internacionalmente que podría convertirse 
en un motor de desarrollo a largo plazo. 
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Entorno Sociocultural 

1.Una sociedad en cambio 
La sociedad quintanarroense es una realidad cambiante como lo es todo el país, pero a diferencia de las otras 
entidades, esta ha sido de una magnitud incontrolable, ya que es fruto de un moderno y gran proceso de 
migración, con no más de un cuarto de siglo de antigüedad. 
Durante medio siglo Quintana Roo tuvo una sociedad aislada, cerrada, con mínima relación con el exterior, 
que sobrevivía en medio de una situación muy difícil ya que ni estaba conectada con el resto del país ni estaba 
abastecida por éste, su relación era a través de Belice, una colonia británica que a su vez era un gran 
campamento forestal, pero en crisis desde el fin de la depresión del 30’. 
Con el proyecto de creación del estado y el del desarrollo turístico de Cancún, la situación cambió, y ello ha 
generado una profunda alteración en la economía y  sociedad actual. 
Históricamente esta sociedad no era homogénea, la del norte, Isla Mujeres y Cozumel, era más cerradas, 
dadas sus características insulares además de aislamiento, en el sur, Chetumal era más abierto por ser una 
sociedad que estaba en contacto con la otra colonia y además era el centro administrativo del gobierno 
territorial. 
Hoy la situación es muy diferente, en el norte en la zona turística, donde está el desarrollo y una sociedad 
integrada por inmigrantes, hay una compleja sociedad muy abierta, pero a la vez poco integrada, mientras en 
el sur en medio del retroceso económico y aparente marginación del desarrollo se ha generado una sociedad 
distinta, más cerrada, menos abierta a los cambios y con una actitud de inconformidad por el cambio de los 
pesos de las regiones, proceso por  el cual pasaron de ser el centro del poder a una situación de abandono 
como la que viven hoy.  
En medio de ambas está la zona maya, una gran área donde reina la marginación social, una zona que se ha 
retrasado en relación a un pasado reciente, una sociedad de indígena, que se ha integrado al desarrollo del 
norte por medio de su fuerza laboral, pero que no ha podido desarrollar su tierra y sus selvas. 
Esta sociedad cambiante, es la expresión nueva del Quintana Roo actual, una entidad que ha iniciado un 
proceso atípico de desarrollo, basado en el turismo  y  en una población de inmigrantes que los ha 
transformado a los nativos  en la primera minoría. 
Esta nueva estructura social, es uno de los problemas a superar, ya que la asimetría existente por regiones ha 
logrado dividir al estado y su población en zonas de éxito y fracaso, una dicotomía que debería ser ajena a una 
entidad con un gran crecimiento. 
Detrás de esto está el agotamiento de una sociedad minera, en términos forestales, que explotó la selva hasta 
sus limites y que  hoy no puede reclicarse en el turismo por estar poco preparados y por entender que éste es 
el nuevo oro verde que nos da el estado.  
 

2.El pueblo maya y su modernización 
De esta profunda división territorial – económica de las poblaciones del estado, destaca  la zona maya, área 
que comprende a los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y  José María Morelos. 
Este pueblo no es el mismo en su descendencia que los otros pueblos de la península, ya que éstos son los 
descendientes de los mayas rebeldes, los que crearon la república de los macehuales, los que mantuvieron 
viva  
la esperanza de un estado independiente hasta las primeros años del siglo pasado. 
Sus descendientes a diferencia de los mayas rebeldes, se han integrado plenamente a la sociedad 
quintanaroense, proceso que no fue inmediato sino que debió transcurrir más de medio siglo para concretarse. 
La zona maya fue integrada a partir de la acción de los maestros de las misiones culturales, en la época del 
gobierno del General Cárdenas.  
La última actitud de guerra aunque fue más bien una acción simbólica, la tuvo el General May a mediado de 
los años cincuenta cuando se pretendió y logró sacar al gobernador eterno, Don Margarito Ramírez.  



Hoy la sociedad maya ha iniciado un irreversible camino de modernización, a través de tres canales que se 
dan en paralelo. 

• 

• 

• 

La educación, que llega a todos los rincones de esta vasta región y que les permite a los niños y 
jóvenes ver una realidad diferente a la que estaban viviendo.  

Los medios de comunicación que abarcan a toda la zona incluido los poblados más remotos, que 
reciben la señal del satélite a través de las antenas que tiene el servicio de telesecundaria. 

El efecto demostración y la cultura de la modernización que llevan los miles de inmigrantes que van 
a la zona turística y regresan a sus pueblos hasta que se da la descampesinización total. 

Esto ha cambiado a la sociedad de este grupo maya, ya que la mayoría se han integrado al desarrollo del 
turismo en diferentes funciones desde la industria de la construcción a la propia de los servicios, y sólo grupos 
reducidos mantienen una actitud de resistencia, ante lo inevitable. Esto está signado por un cambio radical en 
esta sociedad que empujan las nuevas generaciones  que hoy están en edad escolar, y que en la próxima 
década se integrarán al gran mercado de trabajo de la zona turística.  
Pero los cambios y la propia  modernización no implican un cambio en la estructura social significativo, ya 
que aún esta zona es el área con mayor índice de marginación del estado y entre las más destacadas del país. 
Los pobladores mayas de hoy se integran por sus bajas calificaciones a las labores menos calificadas del 
desarrollo turístico y si bien hoy tiene más ingresos y mayores oportunidades, como inmigrantes se integran a 
los grupos sociales de más bajos ingresos de la zona norte.  
Por ello el presente es aún difícil, pero los cambios en las posibilidades de las nuevas generaciones hacen que 
tengamos la esperanza que ellas serán las que realicen un cambio mas radical en esta sociedad rural. 
La identidad cultural y la búsqueda de opciones dentro de sus tierras son dos problemas de difícil resolución 
hoy, pero como el turismo cultural es uno de los segmentos con mayor potencialidad, es posible que en el 
mediano plazo haya una recuperación de los valores culturales que ellos representan y que esto se de por obra 
del turismo que inicialmente borra culturas y luego requiere de ellas ante la necesidad de referencia de los 
lugares y sus gentes, un elemento fundamental en el turismo del futuro. 
 

3.La nueva sociedad urbana y la visión multicultural 
En el norte del Estado está la nueva sociedad urbana, una entidad multicultural, que aún está en proceso de 
integración  y que tiene cambios permanentes dado que el flujo de inmigrantes no ha cesado todavía. 
Cancún es  un ejemplo difícil de reproducir, quizás Tijuana en el otro extremo de México y en noroeste, sea 
un fenómeno similar, en cuanto una sociedad multicultural, dinámica, sin posibilidades de  integrarse 
plenamente.  
La combinación de tierras sin pobladores y un desarrollo nuevo y sin límites fue el escenario más positivo 
para miles de gentes que ansiaban realizar la aventura de crearse un futuro. 
Esta es la única sociedad urbana moderna en este joven estado, allí conviven las tradiciones mayas ocultas en 
las ciudades dormitorios con la cultura de las grandes capitales, cuyos representantes no son sólo trabajadores 
sino también inversionistas que han decidido emigrar junto a sus capitales. 
Esta situación trajo aparejada una combinación difícil de lograr en una sociedad tradicional ya que integró a 
los que buscan algo diferente por motivos distintos, son todos apostadores al futuro, ello los hace más fuertes 
para enfrentar los grandes cambios que este tipo de desarrollo genera o exige. 
La sociedad urbana de la zona norte, no logró pernear a sus periferias. Isla Mujeres aún es un pueblo grande, 
con todas las cuestiones positivas que ello implica, desde la solidaridad a la confianza, pero lo negativo 
también desde los caciques a los políticos tradicionales y sus difíciles actitudes en favor del cambio. 
Playa del Carmen es una sociedad en transición, donde conviven los inmigrantes extranjeros, hippies 
reciclados de los 90’, con los pobladores, nuevos campesinos que huyen de la pobreza junto a empresarios, 
profesionales y una gama de gentes que aún no han logrado darle a este poblado, el más dinámico (crece a un 
25% anual), una identidad nueva, aparte de ser una babel moderna pero con las carencias y problemas de una   
zona en transformación. 
La nueva sociedad urbana de Cancún  es la única expresión efectiva de modernidad en la sociedad 
quintanarroense, pero a la vez un ejemplo donde los problemas de una sociedad sin integrar son cada vez más 
evidentes y ello se sintetiza en sus actitudes como población, sus esperanzas como polo turístico en medio de 
una difícil situación derivada de la mayoría de edad. 
 



4.La sociedad pionera y sus adecuaciones 
En el sur y en las dos islas del estado, está lo que se le denominaría la sociedad pionera, en la zona maya los 
verdaderos nativos y en el norte turístico, los nuevos quintanarroenses. 
La sociedad pionera es la de los antiguos pobladores, que llegaron al estado a comienzo del siglo, algunos 
unas décadas antes, como los nativos de la isla de Cozumel e Isla Mujeres. 
Ellos han tenido una opción muy importante con la gran inversión del estado en el turismo, los isleños 
enfrentaron el reto, los del sur,no creyeron y pensaron que su condición de zona libre y capital estatal les 
cubriría un futuro mejor, pero eso no fue así. 
Chetumal está formado por una sociedad pequeña, que tiene una burguesía que emergió en los años de oro del 
comercio de importación, la mayoría de sus miembros pasaron de aduanales a comerciantes, sin haber tenido 
que luchar como en todas las realidades por consolidar un negocio, aquí la frontera con toda la gama de grises 
que se da, fue una fuente inagotable de negocios. 
En el otro extremo de la sociedad está el empleo público, de carrera o por política, una forma de vida, un 
mecanismo seguro que a la larga fue generando una concepción mas conservadora y que hoy tiene a esta 
sociedad pionera sin más aspiraciones que regresar a las condiciones anteriores, una situación imposible, un 
escenario inimaginable. 
Esta situación generó un movimiento social aunque de cara política: el nativismo, un mecanismo de defensa 
que se dio en Baja California Sur, entre otros, o el nuevo regionalismo Yucateco que plantea el caciquismo 
político actual. 
Esta compleja situación social es el marco de referencia para una sociedad que en el corto plazo debe 
enfrentar los retos del cambio, Costa Maya y Mundo Maya son dos opciones que se inician y dos retos que 
deben cubrirse para evitar que la vieja sociedad pionera sea remplazada por los inmigrantes, un movimiento 
que en las sociedades se da por una dinámica propia de éstas. 
 

5.Conclusiones: Migración, movilidad social y cambios de actitudes 
Hoy el estado está dividido en tres mundos sin integración, pero en medio de esta foto hay una tendencia cada 
vez más evidente a la movilidad poblacional interna, que es como un despertar ante estos nuevos retos y es la 
oportunidad de grandes contingentes de sumarse a la modernización del estado.  
Las migraciones internas, las externas, la de capitales seguirán cambiando a este joven estado, más allá de lo 
que los planificadores esperaban, un cambio que  no puede detenerse y que planteara nuevos escenarios en los 
próximos años. 
La vieja sociedad pionera y el mundo maya se adaptarán a estos cambios y deberán mantener sus propias 
identidades, para evitar una sociedad disneylizada, donde la caricatura de modernidad oculte una serie de 
contradicciones y vacíos que a la larga afectan el desarrollo de los pueblos. 
El turismo es quizás el proceso de modernización más complejo y dinámico de la era global, pero es a su vez, 
el mecanismo más difícil de controlar en su camino, por ello se ha llevado no sólo culturas sino ecosistemas, 
no solamente tradiciones sino religiones y creencias, es un devorador de historias si no se lo controla y puede 
generar sociedades artificiales donde el neón sea el sustento de las mismas. De allí que el cambio que éste 
plantea y los retos que éste formula deben tener como contrapartida sociedades preparadas para sumirlo, 
como un camino de éxito y para enfrentarlo como un mecanismo de mantener la identidad, que es la base de 
una sociedad. 
La sociedad quintanaroense está frente a este gran reto y sus tres grandes mundos deberán unirse para 
enfrentarlo, deberán apoyarse para lograrlo y si poder transformar el desarrollo turístico en un modelo 
sustentable. 
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Entorno Geopolítico y Político 

1.El caribe mexicano y la geopolítica 
La costa oriental de Yucatán, hoy Caribe mexicano, antes Territorio Federal de Quintana Roo y hoy Estado 
soberano de Quintana Roo, fue históricamente una zona de conflicto, como lo han sido siempre las zonas de 
frontera del país. 
Durante el siglo XVIII y XIX, esta región estuvo ocupada por los ingleses, que cortaban el palo de tinte y 
luego las maderas preciosas. 
A mediados del siglo XIX, estalla la Guerra de Castas, la cual lleva a que lo que hoy es Quintana Roo se haya 
transformado en un territorio dominado por los mayas rebeldes a lo que se denominaba la República de los 
Macehuales. 
En 1893, el presidente Porfirio Díaz, consciente del problemas de las fronteras firma el tratado Spencer – 
Mariscal, por el cual se reconoce la frontera actual con la colonia inglesa de Belice, y con ello se comienza a 
cerrar la rebelión maya que finaliza en 1901 con la toma de Chan Santa Cruz y un año después la erección del 
Territorio Federal de Quintana Roo. 
Los poblados iniciales fueron fruto de una acción militar de apoyo, dada la necesidad de controlar esa aislada 
región de frontera e integrarla al país. Inmigrantes fueron sus pobladores, inmigrantes que veían de un largo 
exilio en Belice y otros que vendrían del centro del país.  
En los sesenta ocurre un situación similar, cuando había pasado una década desde la revolución cubana y 
Centroamérica enfrentaba grandes conflictos armados. 
Siempre había una causa geopolítica para el manejo de esta frontera olvidada, primero, la posibilidad de 
perderla, segundo el desdoblamiento y la falta de presencia en la región y hoy la presencia activa en la 
comunidad de Estados del Caribe.  
La política y la geopolítica regional siempre han sido los carriles por los que se han dado las decisiones para 
esta región, cuya importancia estratégica nunca nos ha dejado de sorprender, frontera con Centroamérica, el 
Caribe y el golfo, una de las costas del canal de Yucatán zona de alto trafico marítimo especialmente 
petrolero, y hoy sede de la mayor inversión del país en turismo. 
Por ello, el Estado de Quintana Roo es y seguirá siendo una zona geopolítica fundamental y un área 
geoeconómica importante a partir de su riqueza en el turismo.  
 

2.Una democracia joven 
Hace veinticinco años  que se erige el estado de Quintana Roo, que junto con Baja California Sur son los 
últimos territorios federales y por ende, los últimos estados de la federación. 
El estado estaba mínimamente poblado, por lo que la migraciones fueron integrando nuevos ciudadanos al 
mismo, y de allí que la clase política fuera muy reducida y por ende los asuntos del estado eran llevados por 
pocos ciudadanos la mayoría de ellos de la ciudad capital y de Cozumel. 
En su corta historia, el partido dominante fue el PRI, sin embargo, pese a ser una región integrada a estas 
tendencias políticas en menos de dos décadas la oposición creció y se consolidó, especialmente el PRD, 
aunque el PAN tiende a avanzar rápidamente por la contienda del 2000. 
Estos cambios bruscos son la expresión de la sociedad moderna, urbana de Cancún, en la cual los partidos de 
oposición tiene su poder, la vieja sociedad pionera le es fiel al estado por ser éste su último empleador y única 
fuente efectiva de ingresos, en la zona maya se ha comenzado a dar un cambio fruto de la influencia de la 
zona norte en los trabajadores. 
Hoy el estado tiene una Cámara con poderes equilibrados, un Poder Judicial con relativa independencia y un 
Ejecutivo que viene a consolidar una imagen caída del gobierno luego de la grave situación que se dio en 
1999 y que afecta la imagen del estado y del país.  
La democracia que se construye es aún débil por la falta de liderazgo de importancia en la oposición, 
dominada por los inmigrantes y últimamente se da una integración de pioneros del sur a estas lides de la 
oposición. 



Los partidos políticos hoy están amenazados en el estado por una fuerte debilidad que se combino con un 
crecimiento atípico, coyuntura que no corresponde a su verdadera fuerza, ello minó a los mismos y luego de 
la elección del 2000 vendrán las diferentes opciones. 
Este estado, es de los que tiene grupos organizados con capacidad de crear nuevos partidos, por ello los 
nativistas, el sector más conservador del PRI ha planteado su partido estatal el cual se orientaría en la línea del 
caudillismo del sudeste, fuera del contexto de la política nacional y como una respuesta a una maniobra 
similar que se plantea en Yucatán. 
Pero la democracia en este estado debería pasar a  manos de los grandes grupos de inmigrantes, con una 
visión más moderna del estado, una perspectiva más nacional, una idea de país que se adecue a los grandes 
retos que plantea la globalización. Sin embargo, aún existen los controles caudillistas, el clientelismo y todos 
los vicios que se dan en una sociedad atrasada como la del sur, que domina la vida política estatal hasta un 
cambio que se ve cercano. 
Lo político es el último patrimonio que le queda a la sociedad pionera por ello no hay un agenda de transición 
o negociación, sino un choque para defender lo que es su ultimo bastión, el de la democracia acotada por un 
modelo fuera de época.  
 

3.Sociedad civil y democracia 
La sociedad civil, ese movimiento moderno que emerge del seno de la sociedad callada de la democracia 
acotada, en la década de los ochenta, es hoy una realidad muy incipiente en el estado de Quintana Roo. 
No puede existir una sociedad civil fuerte en una sociedad con mínima cohesión, con una vocación de no 
integración, ya que la solidaridad presupone una madura sociedad. 
La cuestión ambiental primero y la política luego fueron el objetivo de las primeras ONG´s, que se iniciaron 
en la zona norte, la zona turística, la más desarrollada del estado. Sin embargo, estas nuevas organizaciones 
no logran nuclear a grupos importantes de la sociedad, más bien se reducen a grupos con claros intereses que 
hacen de estas luchas su trinchera política. 
La crisis de la sociedad civil en el estado lo dieron las elecciones de 1999, donde una serie de irregularidades 
pasaron desapercibidas para la sociedad, luego vino el escándalo del narcotráfico y el gobierno y la misma 
sociedad lo ignoró, incluso en la sociedad pionera se rechazaron las acusaciones haciendo de esta difícil 
situación un problema de grupos y de poder. 
Estos hechos en la sociedad civil, tiene que ver con la estructura social que tiene el estado, que tampoco es 
homogénea, más bien, en cada región tiene sus propias características. En el norte turístico, la clase 
empresarial es poco consolidada ya que la mayoría de los hoteleros son gerentes o directores que pretende 
lograr metas más que integrarse a la problemática social en la cual está inmersa el hotel. 
En la sociedad pionera, la clase empresarial está en retirada ante las crisis que les ha tocado vivir a partir de 
los 80´, hoy empobrecida y sin más base que su experiencia comercial, los grupos de neoempresarios no 
entienden su nuevo papel en el desarrollo del estado. Los empresarios por el comercio o comerciantes fueron 
en el pasado un grupo poderoso, hoy lo son los que han salido de las filas de la política, que aún es un grupo 
reducido y con pocas posibilidades de liderar el desarrollo del sur. 
En la zona maya el caudillismo es la base de un poder que se ha impuesto desde el partido de estado a través 
de los grandes grupos corporativos que trabajan en las zonas rurales, los maestros y los agentes de las oficinas 
del gobierno que tienen que ver con el agro. 
Esta situación hace difícil ver el escenario del futuro de la sociedad, pero de algo no hay dudas, que será una 
modernización forzada el fundamento de una reingeniería social que haga posible que la sociedad 
quintanarroense logre alcanzar al desarrollo del turismo y lo transforme en un mecanismo para lograr una 
estructura social más justa y competitiva. 
 

4.Conclusiones 
El estado de Quintana Roo hoy enfrenta una serie de grandes retos, todos de dimensiones mayores porque en 
ellos está en juego su futuro. El turismo como actividad principal requiere de una reingeniería permanente, la 
sociedad de una adaptación constante, los jóvenes de una educación continua, todo ello en condiciones de paz 
social. 



¿Será posible alcanzarlo mientras las diferencias norte - sur se profundizan, la zona marginal se reduce y 
resiste y la sociedad pionera ve su retroceso como una conspiración política y no en ello el reflejo de su 
incapacidad de adaptación? 
Quintana Roo pasó de ser una experimento a una realidad líder en el país, de la sociedad en transición a más 
de un millón de habitantes que crecen  a altas tasas, todo ello sin lograr integrar a sus inmigrantes a la 
sociedad, sin compartir el poder, por ello las adecuación que se deben dar aún son esperanza, los cambios que 
se deben lograr aún son metas. Pero tras esas dificultades está una realidad difícil de evadir, mantener el 
liderazgo del turismo en la cuenca del Caribe y ser uno de los dos principales introductores de divisas al país.  
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Entorno Económico 

1.Dinámica Económica 

1.1.Evolución Económica Comparativa 
La actividad económica del estado de Quintana Roo, si bien es imposible aislarla de la dinámica vivida a nivel 
nacional, presenta ciertas peculiaridades significativas que se buscarán destacar. En términos generales, el 
crecimiento en el periodo 1993-1998, ha sido más vigoroso que el promedio nacional, sin embargo, esta 
situación no es privativa de todos los sectores, ya que su desagregación demuestra fenómenos diversos. 
Como se puede observar en la tabla 5.1, destaca el extraordinario crecimiento del sector referente a los 
servicios financieros, seguros, inmobiliarias y de alquiler (sector 8), que es prácticamente tres veces superior a 
su equivalente nacional para ese sector. Este sector, junto al de construcción (sector 4), electricidad (sector 5), 
comercio restaurantes y hoteles (sector 6), y  el de servicios comunales, sociales y personales (sector 9) 
demostraron un mejor dinamismo que su contraparte nacional, lo que hace argumentable la posibilidad de la 
existencia de una ventaja competitiva de esa actividad en el estado de Quintana Roo. Sin embargo, es 
menester aclarar que sólo mediante la desagregación y el análisis detallado de esas actividades, será posible 
concluir la real presencia de algún factor distintivo que haría del estado un lugar único para ese sector 
productivo. 
En contraste es destacable que el sector primario (agropecuario, silvicultura y pesca) exhibió un retroceso 
cuantioso en el marco de un sector primario nacional con cierto dinamismo, por lo tanto, es presumible la 
presencia de una fuerte desventaja comparativa de Quintana Roo en este sector.  
 

Tabla 5.1 Crecimiento sectorial de Quintana Roo 1993-1998 
Sector Económico Nacional 

Crecimiento 
(%) 

Quintana Roo
Crecimiento 

(%) 

PIB Total 15.5 25.5 

1. Agropecuario, silvicultura y pesca 9.3 -21.0 

2. Minería 15.8 10.0 

3, Industria manufacturera 29.4 7.8 

4. Construcción 3.8 8.4 

5. Electricidad, gas y agua 19.9 30.3 

    6. Comercio, restaurantes y hoteles 10.5 28.0 

7. Transportes, almacenaje y comunicaciones 30.5 17.9 

8. Servicios financieros, seguros, inmobiliarias y de alquiler 14.6 49.3 

9. Servicios comunales, sociales y personales 6.1 16.8 

Fuente: Elaborado por el CEE con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de 
México, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1998. 2000 



 
En cuanto al comportamiento agregado de la economía de Quintana Roo, en la tabla 5.2 se presentan una 
comparativa del dinamismo experimentado por Quintana Roo contextualizado en la dinámica nacional. 
Quintana Roo presentó uno de los más vigorosos procesos de crecimiento económico en esta época, 
resultando en el quinto más alto a nivel nacional. Como referencia vale la pena destacar que este crecimiento 
fue cerca 8 veces más grande que el experimentado por Nayarit, el último lugar en este aspecto. 
 

Tabla 5.2 Comparativa de Crecimiento 1993-1998 
Estado Crecimiento anual promedio 93-98 

(%) 
Lugar 

Querétaro 6.75 1 

Aguascalientes 5.65 2 

Baja California 5.15 3 

Coahuila 4.99 4 

Quintana Roo 4.65 5 

Total Nacional 2.92  

Zacatecas 0.81 30 

Sinaloa 0.72 31 

Nayarit 0.47 32 

Fuente: Elaborado por el CEE con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de 
México, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1998. 2000 

 
Profundizando en los contrastes que exhibe Quintana Roo, con sectores con un dinamismo mucho mayor al 
agregado nacional pero también con un sector agropecuario en franco retroceso, se presenta la tabla 5.3. 
Agrupando los sectores en tres grandes grupos de actividad primario (sector 1), secundario (sectores 2, 3, 4 y 
5) y terciario (sectores 6, 7, 8 y 9), se compara la dinámica que durante el periodo 1993-98 tuvieron Querétaro 
(el líder en este aspecto), Quintana Roo y el agregado nacional. Como se puede observar, a nivel nacional el 
principal sector en crecimiento fue el secundario con una tasa media anual de crecimiento de 4.32%, y el 
primario, aunque el menos favorecido, tuvo un crecimiento significativo de 1.79% (promedio anual). 
Querétaro como ejemplo de dinamismo en el país, tuvo también al sector secundario como el de más 
crecimiento promedio anual en ese periodo (9.74%). En contraste se puede observar que la dinámica 
económica en Quintana Roo está significativamente polarizada hacia el sector terciario y aún más, 
aparentemente las cadenas productivas primarias y secundarias no están conectadas a la evolución del sector 
terciario. 
 

Tabla 5.3 Comparativa de Crecimiento 1993-1998 
Grupos de  
Actividad 

Nacional Querétaro Quintana Roo 

 (tasa de crecimiento medio anual, %) 

Primario 1.79 4.01 -4.60 

Secundario 4.32 9.74 1.93 



Terciario 2.44 5.07 5.00 

Total 2.92 6.75 4.65 

Fuente: Elaborado por el CEE con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de 
México, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1998. 2000 

 

1.2.Análisis de los Componentes del Crecimiento 
El determinar las causas detrás del crecimiento económico de una región dista mucho de ser una tarea 
sencilla. Diversos factores pudieran apoyar o en determinado, caso frenar el desempeño favorable de un 
aparato productivo dado. Con el afán de hacer posible la desagregación de los factores, se realizó el análisis 
shift-share, que propone tres componentes básicos como fuentes de crecimiento económico: 
 

• 

• 

• 

Componente nacional. Que postula que el crecimiento económico vivido en el espacio nacional 
como agregado, pudiera promover el crecimiento de la región. 

Componente estructura. Argumentando que, si la región tiene intensidad relativa en algún sector o 
industria que a nivel nacional haya crecido más que la economía nacional como conjunto, esa industria 
sería un factor de crecimiento de la zona. 

Componente ventaja comparativa. El crecimiento experimentado por una determinada zona, bien 
podría ser causado por algún factor distintivo que provocara que el crecimiento de cierta industria o sector 
superara la norma nacional correspondiente. 

Con el fin de diagnosticar la principal fuente de crecimiento de la región, se aplicó la metodología shift-share, 
utilizando como variable el PIB de Quintana Roo desagregado por sectores y subsectores de la industria 
manufacturera. 
 

Tabla 5.4 Análisis Shift-Share 
Sector Componente 

Nacional 
Componente 

Estructura 
Componente 

Ventaja 
competitiva 

Cambio 
Total 
93-98 

 (Miles de pesos de 1993) 

Sector 1 42,519 (17,028) (83,171) (57,679) 

Sector 2 9,430 204 (3,556) 6,079 

Sector 3 75,892 68,405 (106,012) 38,285 

Subsector 31 51,629 6,850 (76,988) (18,509) 

Subsector 32 1,365 881 (444) 1,801 

Subsector 33 7,738 (1,776) 19,006 24,968 

Subsector 34 4,771 (159) 955 5,568 

Subsector 35 234 125 593 952 

Subsector 36 7,993 (2,193) 11,426 17,227 

Subsector 37 NA NA NA NA 



Subsector 38 1,510 3,897 343 5,750 

Subsector 39 651 402 (527) 527 

Sector 4 59,356 (44,914) 17,813 32,255 

Sector 5 13,180 3,821 8,841 25,842 

Sector 6 1,246,964 (397,817) 1,411,250 2,260,397 

Sector 7 203,141 198,042 (165,874) 235,309 

Sector 8 256,212 (14,406) 575,607 817,413 

Sector 9 419,006 (252,964) 288,128 454,170 

Servicios 
bancarios 
imputados 

(31,381) 11,406 (3,660) (23,635) 

Total 2,370,213 (437,224) 1,893,731 3,826,720 

Fuente: Elaborado por el CEE con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de 
México, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1998. 2000 Ver nota 

metodológica al pie de página.2
 
Como se puede observar en la tabla 5.4, en la columna correspondiente al componente nacional, todos los 
sectores fueron beneficiados por el crecimiento exhibido por el país en su conjunto, sin embargo, su 
importancia relativa varió considerablemente en el rango de sectores y subsectores estudiados. Destaca que 
para el sector 1 (agropecuario, silvicultura y pesca) y el subsector 31 (Productos alimenticios, bebidas y 
tabaco) el componente nacional hizo las veces de un amortiguador que previno una caída mayor en dichas 
actividades. 
Al analizar el segundo componente del shift-share, el componente de la estructura, se puede observar que el 
desempeño económico del estado de Quintana Roo fue frenado sensiblemente (el total del componente, es de 
-437,224 pesos de 1993) debido a que los sectores que presentan más intensidad en la región, sufrieron 
retrocesos considerables a nivel nacional. Destaca el sector 6 (Comercio, restaurantes y hoteles) y el sector 9 
(Servicios comunales, sociales y personales) que a pesar de que sus actividades sufrieron un descalabro 
importante a nivel nacional, resultaron con un crecimiento positivo en términos generales (el cambio total es 
positivo). 
El análisis del componente de la ventaja competitiva, respalda la existencia de una dualidad económica dentro 
del estado de Quintana Roo; por un lado se encuentran sectores que logran escapar de la dinámica nacional 
basando su crecimiento en factores locales que les proporcionan una ventaja distintiva, y por otro, se 
presentan actividades que dan indicios de carecer de las situaciones contextuales ideales para su desempeño. 
Los sectores 6 (comercio, restaurantes y hoteles) y 8 (servicios financieros, seguros, etc.) presentan fuertes 
componentes de ventaja competitiva, lo que hace suponer que Quintana Roo tiene rasgos especiales que lo 

                                                           
2 Los cálculos similares para los tres componentes, se realizaron en base a la información de PIB 
en miles de pesos de 1993, para los años de 1993 y 1998. El primer componente se calcula, para 
cada sector y subsector, en base a la operación [PIB93 de Quintana Roo para el sector*(PIB96 
Nacional/PIB93 Nacional)]; el segundo componente en forma similar se calcula para cada sector y 
subsector con la fórmula, PIB93 Quintana Roo para el sector*[(PIB96 Nacional para el 
sector/PIB93 Nacional para el sector)-(PIB96 Nacional/PIB93 Nacional)]; así mismo, el tercer 
sector se calcula PIB93 Quintana Roo para el sector* [(PIB 96 Quintana Roo para el sector/PIB 93 
Quintana Roo para el sector)- (PIB96 Nacional para el sector/PIB93 Nacional para el sector)] 



hacen proclive a fomentar esta actividad. En contraste, lo concerniente al sector agropecuario, silvicultura y 
pesca (sector 1) , la industria manufacturera (sector 3) y el sector de comunicaciones y transportes (sector 7)  
muestra la existencia de una desventaja competitiva en estas actividades. 
En resumen, es destacable que las principales fuerzas detrás del crecimiento de Quintana Roo son el 
componente nacional (ya que el PIB nacional tuvo un importante dinamismo en el periodo de estudio) y la 
ventaja competitiva (que sostiene la existencia de cualidades distintivas en Quintana Roo que lo hacen un 
lugar con proclividad al alto dinamismo económico). Se concluye que Quintana Roo posee elementos 
distintivos que promueven su crecimiento en términos relativamente autónomos, es decir, sin depender del 
papel individual de los sectores (componente estructura) a nivel nacional. 
 

2.Análisis de la Estructura Económica del Estado 
En este contexto, es importante destacar la estructura económica del estado, tanto en su componente relativo, 
en donde sea posible observar la importancia relativa de cada sector, como en su aspecto dinámico para 
destacar el cambio de la estructura a lo largo del tiempo. 
 

Tabla 5.5 Estructura del PIB de Quintana Roo 
Sector Económico Participación en el PIB estatal (%) 
 1993 1998 
1. Agropecuario, silvicultura  
    y pesca 

1.85 1.17 

2. Minería 0.41 0.36 
3, Industria manufacturera 3.31 2.84 
4. Construcción 2.59 2.23 
5. Electricidad, gas y agua 0.57 0.60 
6. Comercio, restaurantes y hoteles 54.35 55.43 
7. Transportes, almacenaje y comunicaciones 8.85 8.32 
8. Servicios financieros, seguros, inmobiliarias 
y de alquiler 

11.17 13.28 

9. Servicios comunales, sociales y personales 18.26 16.99 
Servicios bancarios imputados -1.37 -1.22 

Fuente: Elaborado por el CEE con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de 
México, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1998. 2000 La suma 

vertical pudiera no resultar exactamente en 100 debido al redondeo. 
 
De acuerdo a la información del INEGI (ver tabla 5.5), para los años de 1993 y 1998, la estructura de la 
actividad económica del estado no ha cambiado sustancialmente. En términos globales el grueso de la 
actividad económica se concentra en los sectores 6, 8 y 9, que de forma conjunta han representado más del 
83% del producto interno bruto. En otras palabras, se puede argumentar que la economía de Quintana Roo 
está terciarizada, es decir, donde los servicios tienen la principal importancia en el aparato productivo. 
 

2.1.Coeficientes de Especialización 
En forma adicional, es importante mencionar que la estructura presentada por el estado contrasta 
significativamente con la evidenciada por el resto del país. Haciendo uso de los coeficientes de 
especialización mostrados en la tabla 5.6 es posible profundizar en este aspecto. Este coeficiente permite 
determinar hasta que punto el patrón nacional se replica en una región en particular ; además, al ser calculado 
con las proporciones que del PIB anual representa cada sector, permite evaluar su evolución escapando, de 
esta manera, de la poca periodicidad de los censos económicos en México. 
 

Tabla 5.6 Coeficientes de especialización 
  1993   1998  

Sector Económico Nacional Quintana Diferencia Nacional Quintana Roo Diferencia 



Roo 
1.Agropecuario, 
silvicultura y pesca 

0.063 0.019 0.044 0.060 0.012 0.048 

2. Minería 0.014 0.004 0.010 0.014 0.004 0.011 
3.Industria 
manufacturera 

0.190 0.033 0.157 0.213 0.028 0.185 

4.Construcción 0.048 0.026 0.022 0.043 0.022 0.021 
5. Electricidad, gas y 
agua 

0.016 0.006 0.010 0.016 0.006 0.011 

6. Comercio, 
restaurantes y hoteles 

0.218 0.544 (0.326) 0.209 0.554 (0.346) 

7. Transportes, 
almacenaje y 
comunicaciones 

0.093 0.089 0.005 0.105 0.083 0.022 

8. Servicios 
financieros, seguros, 
inmobiliarias y de 
alquiler 

0.159 0.112 0.047 0.157 0.133 0.025 

9. Servicios 
comunales, sociales y 
personales 

0.228 0.183 0.046 0.210 0.170 0.040 

Servicios bancarios 
imputados 

(0.029) (0.014) (0.016) (0.028) (0.012) (0.016) 

Suma de positivos   0.341   0.361 
Fuente: Elaborado por el CEE siguiendo metodología de Blair (1995) y con datos de 

INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México, Producto Interno Bruto por Entidad 
Federativa 1993-1998. Ver nota metodológica al pie de página3. 

 
La principal conclusión que arroja el uso de este coeficiente es la demostración de que la estructura 
económica de Quintana Roo dista mucho de igualar la correspondiente a México como unidad agregada. 
Destaca el poco peso relativo que tiene el sector manufacturero (sector 3) en el estado y, en contraste, la 
dominancia relativa del sector comercio, restaurante y hoteles (sector 6). En el contexto dinámico, esta 
diferenciación de la estructura se mantuvo durante el periodo de estudio (1993-1998). 
 

2.2.Coeficientes de Concentración  
En consideración de la estructura económica del estado, se presentan  los coeficientes de concentración de los 
subsectores y ramas de los sectores 3, 6, 8 y 9 –industria manufacturera, comercio, restaurantes y hoteles, 
servicios financieros, seguros, etc., y servicios comunales, sociales y personales- que juntos representan cerca 
del 86% de la actividad estatal (ver tabla 5.7). Por definición el coeficiente de concentración demuestra si la 
región en cuestión presentan una relativa intensidad en cierta actividad ; usualmente se toma como referencia 
el personal ocupado, sin embargo, el análisis de las ventas, valor de la producción bruta o PIB según sea la 
disponibilidad de información, arrojan conclusiones generalmente equivalentes. De esta forma un coeficiente 
mayor a uno, demostraría que la zona en cuestión es intensiva en esa actividad. 
A manera de análisis inicial, se consideró el PIB como variable central al calcular la concentración de sectores 
y divisiones de la industria manufacturera, así mismo, a nivel subsector y rama la variable analizada fue el 
personal ocupado promedio. 
                                                           
3 Nota metodológica. Básicamente se calcula determinando la importancia de cada sector tanto en 
el PIB nacional como en el PÎB de la región de estudio, restando estos dos valores y sumando la 
diferencia de los sectores cuya diferencia fuera positiva. De esta forma, una mayor suma indicaría 
una menor similitud entre las estructuras económicas de la nación y la zona de estudio. 



 
Tabla 5.7 Coeficientes de Concentración 

Sector/Subsector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
1.Agropecuario, silvicultura y 
pesca 

0.29 0.26 0.21 0.24 0.20 0.20 

2. Minería 0.29 0.29 0.30 0.30 0.30 0.26 
3, Industria manufacturera 0.17 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 
31.Alimentos, bebidas y tabaco 2.52 2.40 2.24 2.37 2.43 2.43 
32.Textiles, vestido y cuero 0.21 0.25 0.28 0.26 0.25 0.24 
33.Madera y sus productos 3.14 4.05 4.66 4.61 4.79 5.04 
34.Papel, imprentas y editoriales 1.22 1.38 1.47 1.46 1.59 1.50 
35.Químicos; der. Petróleo; 
caucho y plásticos 

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 

36.Miner. no  metálicos, excepto 
deriv. Petróleo 

1.32 1.26 1.21 1.50 1.73 1.90 

37.Industrias metálicas básicas - - - - - - 
38.Productos metálicos, 
maquinaria y equipo. 

0.08 0.09 0.11 0.10 0.10 0.10 

39.Otras industrias 0.29 0.34 0.38 0.44 0.41 0.31 
4.Construcción 0.54 0.50 0.52 0.60 0.49 0.52 
5.Electricidad, gas y agua 0.36 0.35 0.37 0.35 0.37 0.36 
6.Comercio, restaurantes y hoteles 2.50 2.49 2.70 2.70 2.67 2.66 
7.Transportes, almacenaje y 
comunicaciones 

0.95 0.95 0.98 0.95 0.85 0.79 

8. Servicios financieros, seguros, 
inmobiliarias y de alquiler 

0.70 0.71 0.74 0.78 0.79 0.84 

9. Servicios comunales, sociales y 
personales 

0.80 0.79 0.76 0.77 0.81 0.81 

Fuente: Elaborado por el CEE siguiendo metodología de Blair (1995) y con datos de 
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, Producto Interno Bruto por Entidad 

Federativa 1993-1998. Ver nota metodológica al pie de página.4
 
Los resultados generales mostrados en la tabla 5.7, demuestran que el estado de Quintana Roo es intensivo en 
las actividades relacionadas los siguientes renglones: 
 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco (subsector 31). 
Industria de la madera y productos de madera incluyendo muebles (subsector 33). 
Papel y productos de papel, imprentas y editoriales (subsector 34). 
Productos minerales no metálicos, sin incluir los derivados del petróleo (subsector 36). 
Comercio, restaurantes y hoteles (Sector 6). 
 
Es importante destacar que la concentración de los componentes de los sectores, pudiera no ser similar a la del 
sector como agregado -se puede tomar como el ejemplo el sector 3, que tiene subsectores concentrados, sin 
que el sector como agregado esté concentrado. De esta forma, un sector aparentemente no concentrado 
pudiera tener componentes (subsectores, ramas o clases) que sí estuvieran concentrados; esto hace un 
requisito desagregar más el análisis. 
Con la finalidad de profundizar en el análisis de concentración, se extendió el análisis por rama de actividad 
(ver tabla 5.8), utilizando en este caso el personal ocupado como variable principal, de esta forma el estudio 
es concluyente en que Quintana Roo tiene intensidad relativa en las siguientes ramas: 

                                                           
4 El cálculo básico es determinar el cociente de importancias relativas entre el estado y una zona 
en comparación, en este caso el territorio nacional. Así el valor arrojado la operación [(empleo en 
determinada rama en Quintana Roo)/(empleo total en el sector correspondiente de Quintana 
Roo)]/[(empleo en determinada rama a nivel nacional)/(empleo total en el sector correspondiente a 
nivel nacional], arrojaría el coeficiente de concentración. 



 
Tabla 5.8 Coeficientes de Concentración 

Código Descripción de la actividad Coeficientes
Sector 3 

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 2.428 
33 Industria de la madera y productos de madera. Incluye muebles 2.595 
34 Papel y productos de papel, imprentas y editoriales 1.600 
36 Productos minerales no metálicos. Excluye derivados del carbón 2.072 
3111 Industria de la carne 2.882 
3112 Elaboración de productos lácteos 1.599 
3115 Elaboración de productos de panadería 2.588 
3116 Molienda de nixtamal y fabricación de tortillas 3.262 
3118 Industria azucarera 5.755 
3121 Elaboración de otros productos alimenticios para consumo humano 2.764 
3130 Industria de las bebidas 3.253 
3311 Fabricación de productos de aserradero y carpintería, excluye muebles 4.613 
3320 Fabricación y reparación de muebles 2.071 
3420 Imprentas, editoriales e industrias conexas 2.340 
3691 Fabricación de cemento, cal y yeso y otros materiales a base de minerales no metálicos 4.576 
3812 Fabricación de estructuras metálicas, tanques y calderas industriales 1.583 
Sector 6 

62 Comercio al por menor 1.086 
6140 Comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco al por mayor 1.124 
6220 Comercio de productos alimenticios al por menor, en supermercados, tiendas de 

autoservicio y almacenes 
1.140 

6230 Comercio de productos no alimenticios al por menor, en establecimientos especializados 1.370 

Sector 8 

82 Servicios de alquiler y administración de bienes inmuebles 1.203 
8211 Servicios de alquiler de bienes inmuebles 1.340 
8212 Otros servicios inmobiliarios 1.156 
8312 Otros servicios de alquiler 1.425 
Sector 9 

93 Restaurantes y hoteles 2.361 
97 Servicios relacionados con la agricultura, ganadería, construcción, transportes, financieros 

y comercio 
1.034 

9310 Restaurantes, bares y centros nocturnos 1.419 
9320 Hoteles y otros servicios de alojamiento temporal 6.067 
9421 Servicios culturales prestados por el sector privado 1.695 
9491 Servicios en centros recreativos y deportivos 1.061 
9540 Servicios domésticos 2.554 
9733 Servicios relacionados con el transporte aéreo 2.872 
9790 Servicios de agencias de viaje y almacenaje 2.468 

Fuente: Elaborado por el CEE siguiendo metodología de Blair (1995) y con datos de 
INEGI. Censos Económicos 1994 

 

2.3.Análisis Conjunto 
Hasta el momento, se ha tratado de presentar y analizar la configuración productiva del estado. Utilizando los 
coeficientes de especialización, se ha demostrado que la estructura de Quintana Roo es significativamente 
diferente a la reinante en México como agregado. Además, utilizando los coeficientes de concentración, se 



determinaron las actividades en que el estado presenta una intensidad relativa, primero a nivel sector y 
subsector de la industria manufacturera y acto seguido a nivel rama de los principales sectores. Por último, se 
presentó el análisis shift-share donde se destacaron los sectores productivos que presentan ventaja competitiva 
y aquellos que parecieran estar en condiciones  no óptimas ya que han manifestado desventajas competitivas. 
La presentación secuencial de las anteriores herramientas no fue un ejercicio trivial, en cambio, es el 
preámbulo perfecto para presentar un análisis conjunto que si bien es de corta extensión pudiera tener alto 
valor estratégico y analítico.  Así mismo, de entre las múltiples combinaciones que se pudieran realizar de las 
herramientas utilizadas hasta ahora, una merece -a nuestro juicio- especial atención. Así creemos, que la 
combinación de los coeficientes de concentración y el tercer componente del shift-share (ventaja competitiva) 
ofrece una visión analítica de la actual situación productiva del estado.  
Si un sector presentara la positiva concurrencia de un coeficiente de concentración mayor a uno, y además, 
exhibiera una ventaja competitiva importante, merecería un trato prioritario, ya que esta actividad pudiera 
hacer las veces de un catalizador en términos de actividad económica. En forma similar, si en una 
determinada actividad convergieran una concentración relativa y una desventaja competitiva, se podría 
argumentar la existencia de un sector que arrastra negativamente la estructura económica del estado. 
En la tabla 5.9 se retoman los sectores o subsectores de la industria manufacturera que presentaron 
concentración relativa en el estado de acuerdo a la tabla 5.7. Adicionalmente, se replican los resultados 
correspondientes al  tercer componente –el de ventaja competitiva- de la tabla 5.4. Siguiendo la línea de 
análisis propuesta, el subsector manufacturero 31 (productos alimenticios, bebidas y tabaco), se caracteriza 
por la negativa combinación de ser de intensidad relativa en el estado y de carecer, aparentemente, de algún 
factor que convirtiese a Quintana Roo en una zona especialmente competitiva. En contraste, el subsector 33 
(madera y sus productos), el 34 (papel, imprentas y editoriales), el 36 (minerales no metálicos, excepto 
derivados del petróleo) y el sector 6 (comercio, restaurantes y hoteles) muestran una concentración importante 
combinada con una importante ventaja competitiva.  
 

Tabla 5.9 Concurrencia de concentración y ventaja/desventaja competitiva 
Sectores que presentaron concentración Ventaja/desventaja 

competitiva (miles de 
pesos de 1993) 

31.Alimentos, bebidas y tabaco (76,988) 
33.Madera y sus productos 19,006 
    34.Papel, imprentas y editoriales 955 
36.Miner. no  metálicos, excepto deriv. Petróleo 11,426 
6.Comercio, restaurantes y hoteles 1,411,250 

Fuente: Elaborado por el CEE en base a INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de 
México, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1998. Ver metodología 

correspondiente a las tablas 5.5 y 5.7 
 
Es importante destacar que el análisis shift-share dista mucho de ser una herramienta absoluta que permita 
sacar conclusiones universales y/o de estricta aplicabilidad; si bien permite comprender en forma 
retrospectiva el crecimiento de una zona determinada, exhibe ciertas limitantes. A manera de ejemplo, se 
puede citar la deficiencia del shift-share para predecir la evolución futura de los sectores, ya que los 
componentes competitivos cambian frecuentemente y pueden ser víctimas de sucesos coyunturales. 
Adicionalmente, si el lector quisiera determinar las razones de la presencia de la ventaja o desventaja 
competitiva en la región estudio, claramente necesitará estudios y herramientas complementarias. El conocer 
a fondo la causalidad de la situación presentada, hará posible el obtener el máximo de beneficios de los 
sectores aparentemente favorecidos, e intentar evitar mayores pérdidas en las actividades con un perfil 
negativo. 
 

3.Desempeño comparativo de los factores productivos 
Con la finalidad de contextualizar la estructura y el uso relativo de factores productivos de Quintana Roo en el 
marco nacional. Se procedió analizar las ramas que mostraron intensidad relativa en el estado, a la luz de 
cuatro variables tomadas del estudio de la Secretaría Técnica del Gobierno del Estado de Quintana Roo . Los 
cuatro indicadores utilizados fueron: 



• 

• 

• 

• 

Productividad del trabajo.- Calculado como la razón de valor agregado censal bruto en miles de 
nuevos pesos y el personal ocupado; por lo que un mayor indicador reflejaría una posición favorecedora 
para el estado. 

Composición del capital.- Consistente en la relación que guarda el uso de los factores productivos 
genéricos, mano de obra y capital. Para este caso se representó como el cociente de las remuneraciones 
totales al personal ocupado y el valor de activos fijos. Es menester aclarar, que un valor mayor indicaría 
un uso intensivo en mano de obra, y viceversa un indicador menor reflejaría la dominancia relativa del 
capital como insumo de la producción. 

Rendimiento del capital variable.- Reflejando cuántos pesos invertidos en el pago al personal se 
requieren para generar un peso de valor agregado. De esta forma, el indicador formado por el cociente de 
las remuneraciones totales al personal ocupado y el valor agregado censal bruto en miles de pesos, 
guardaría una relación inversa con la rentabilidad bruta del capital variable y, en consecuencia, obtener 
una posición baja con relación a la media nacional sería algo positivo para Quintana Roo. 

Rendimiento del capital constante.- En forma similar al indicador anterior, este refleja cuántos pesos 
de activos fijos se requieren para generar un peso de valor agregado. De la misma forma, un valor menor 
y/o una posición comparativa baja sería una característica a destacar positivamente. 

Para posibilitar la comparación relativa de la situación del estado, se procedió a clasificar la posición de los 
indicadores mencionados en el universo de las 32 entidades federativas del país, así como en comparación a la 
media nacional 
 

3.1.Industria Manufacturera 
 

Tabla 5.10 Desempeño comparativo de los factores en la Industria Manufacturera 
 Productividad Composición del capital 

 Nacional Quintana Roo Lugar Nacional Quintana Roo Lugar 
3 57.76 36.35 20 0.28 0.36 6 

31 68.34 44.93 16 0.27 0.39 2 

3111 50.84 20.64 23 0.30 0.43 9 

3112 65.30 13.16 27 0.28 0.22 20 

3115 35.14 21.71 14 0.34 0.30 14 

3116 16.46 15.29 18 0.17 0.16 17 

3118 45.96 107.86 2 0.19 5.57 1 

3121 133.55 33.69 17 0.29 0.46 5 

3130 97.65 72.02 17 0.30 0.34 15 

33 21.38 17.86 11 0.41 0.16 30 

3311 19.81 23.86 5 0.25 0.13 32 

3320 24.07 10.81 23 0.58 0.28 20 

34 52.30 43.85 10 0.24 0.62 4 

3420 48.31 44.48 4 0.44 0.62 4 



36 66.11 30.52 22 0.17 0.34 6 

3691 92.58 31.01 23 0.16 0.35 9 

38 49.20 21.68 24 0.46 0.29 21 

3812 24.90 21.37 11 0.42 0.28 24 

Fuente: Elaborado por el CEE con datos de INEGI. Censos Económicos 1994, 1995. Ver 
explicación previa sobre el significado de cada variable. 

 
Tabla 5.11 Desempeño comparativo de los factores en la Industria Manufacturera 

 Rendimiento del capital variable Rendimiento del capital constante 
 Nacional Quintana Roo Lugar Nacional Quintana Roo Lugar 
3 0.38 0.36 20 1.34 1.00 28 

31 0.27 0.34 14 0.99 0.87 28 

3111 0.31 0.62 6 1.03 1.45 10 

3112 0.25 0.67 4 0.90 3.07 3 

3115 0.35 0.29 23 1.04 0.95 23 

3116 0.21 0.25 10 1.23 1.61 6 

3118 0.68 0.26 15 3.62 0.05 15 

3121 0.17 0.41 11 0.59 0.90 25 

3130 0.28 0.36 12 0.92 1.09 18 

33 0.47 0.39 19 1.14 2.40 2 

3311 0.51 0.36 26 2.04 2.74 3 

3320 0.45 0.50 6 0.78 1.79 6 

34 0.46 0.41 26 1.95 0.66 31 

3420 0.45 0.41 25 1.00 0.65 31 

36 0.32 0.53 4 1.88 1.55 20 

3691 0.25 0.54 6 1.62 1.55 16 

38 0.49 0.28 30 1.07 0.94 22 

3812 0.45 0.25 31 1.07 0.88 27 

Fuente: Elaborado por el CEE con datos de INEGI. Censos Económicos 1994, 1995 Ver 
explicación previa sobre el significado de cada variable. 

 
Características generales: 



• 
• 
• 
• 

Mediana productividad relativa (lugar 20). 
Alta intensidad en el uso de mano de obra (lugar 6). 
Mediana rentabilidad del capital variable (lugar 20). 
Muy alta rentabilidad del capital constante (lugar 28). 

Como característica general, la industria manufacturera en Quintana Roo presenta una intensidad relativa en 
mano de obra en conjunto con una comparativamente baja productividad del personal empleado. Así mismo, 
el rendimiento del capital constante es significativamente superior al reinante en la mayoría de las entidades 
del país ya que sólo cuatro estados presentan una situación más positiva en términos de la actividad 
manufacturera agregada. (ver tablas 5.10 y 5.11) 
Dentro de las ramas que presentan intensidad relativa en el estado, las que destacan por su productividad son 
las concernientes a la industria azucarera (3118), a la fabricación de productos de aserradero y carpintería 
(3311) y a imprentas, editoriales e industria conexas (3420). Estas cuatro ocupan los primeros lugares a nivel 
nacional en este indicador. 
 

3.2.Comercio, Restaurantes y Hoteles 
 
Tabla 5.12 Desempeño comparativo de los factores del comercio, restaurantes y hoteles 

 
3.3.Productividad 3.4.Composición del capital 

 Nacional Quintana Roo Lugar Nacional Quintana Roo Lugar 

6 36.1 36.72 6 0.46 0.47 5 

61 76.24 65.25 10 0.7 0.73 4 

6140 75.61 63.74 16 0.66 0.8 10 

62 24.61 31.46 3 0.35 0.4 4 

6210 13.82 18.56 4 0.11 0.18 2 

6220 46.72 42.94 14 0.66 0.49 21 

6230 26.22 33.37 3 0.39 0.42 3 

Fuente: Elaborado por el CEE con datos de INEGI. Censos Económicos 1994, 1995 Ver 
explicación previa sobre el significado de cada variable. 

 
Tabla 5.13 Desempeño comparativo de los factores del comercio, restaurantes y hoteles 

 
3.5.Rendimiento del capital 
variable 

3.6.Rendimiento del capital 
constante 

 Nacional Quintana Roo Lugar Nacional Quintana Roo Lugar 

6 0.27 0.29 5 0.6 0.63 21 

61 0.29 0.35 6 0.42 0.48 20 

6140 0.27 0.4 4 0.41 0.5 13 



62 0.26 0.27 7 0.75 0.68 27 

6210 0.1 0.15 2 0.89 0.83 26 

6220 0.37 0.38 17 0.56 0.77 13 

6230 0.26 0.28 5 0.67 0.67 25 

Fuente: Elaborado por el CEE con datos de INEGI. Censos Económicos 1994, 1995 Ver 
explicación previa sobre el significado de cada variable. 

 
Características generales: 

• 
• 
• 
• 

Alta productividad (lugar 6). 
Muy alta intensidad de mano de obra (lugar 5). 
Muy baja rentabilidad del capital variable (lugar 5). 
Mediana rentabilidad del capital constante (lugar 21). 

En forma agregada el sector de comercio presenta una combinación de factores interesantes, por un lado 
posee una intensidad relativa de mano de obra y por el otro esa mano de obra presenta una de las más bajos 
rendimientos en el contexto nacional, en contraste con la relativamente alta rentabilidad de los activos fijos 
(ver tablas 5.11 y 5.12). Hacia dentro del sector destaca la alta productividad e intensidad de mano de obra del 
comercio de productos no alimenticios al por menor, en establecimientos especializados (6230). 
 

3.7.Servicios Financieros, de Administración y Alquiler de Bienes Muebles 
e Inmuebles 
 

Tabla 5.14 Desempeño comparativo de los factores de Servicios Financieros, de 
Administración y Alquiler de Bienes Muebles e Inmuebles 

 
3.8.Productividad 3.9.Composición del capital 

 Nacional Quintana Roo Lugar Nacional Quintana Roo Lugar 

8 73.32 27.45 28 0.03 0.12 7 

82 100.95 27.05 30 0.03 0.12 6 

8211 47.35 47.32 6 0.01 0.02 12 

8212 119.06 19.12 31 0.03 0.15 8 

83 38.81 28.26 8 0.14 0.20 10 

8312 18.87 12.64 19 0.20 0.87 1 

Fuente: Elaborado por el CEE con datos de INEGI. Censos Económicos 1994, 1995 Ver 
explicación previa sobre el significado de cada variable. 

 
Tabla 5.15 Desempeño comparativo de los factores de Servicios Financieros, de 

Administración y Alquiler de Bienes Muebles e Inmuebles 
 

3.10.Rendimiento del capital 
variable 

3.11.Rendimiento del capital 
constante 



 Nacional Quintana Roo Lugar Nacional Quintana Roo Lugar 

8 0.21 0.69 2 6.20 5.56 9 

82 0.19 0.87 2 7.52 7.55 8 

8211 0.16 0.11 26 14.29 4.38 27 

8212 0.19 1.61 1 6.61 10.61 4 

83 0.26 0.36 9 1.94 1.75 19 

8312 0.36 0.83 1 1.79 0.95 31 

Fuente: Elaborado por el CEE con datos de INEGI. Censos Económicos 1994, 1995 Ver 
explicación previa sobre el significado de cada variable. 

 
Características generales: 

• 
• 
• 
• 

Muy baja productividad (lugar 28). 
Alta intensidad de mano de obra (lugar 7). 
Muy baja rentabilidad del capital variable (lugar 2). 
Baja rentabilidad del capital constante (lugar 9). 

Según las tablas 5.14 y 5.15 la característica principal del subsector 82, servicios de alquiler y administración 
de bienes inmuebles, intensivamente localizado en el estado de Quintana Roo, es la baja productividad de la 
mano y el bajo rendimiento del capital variable.  En contraste, la rama concerniente a los servicios de alquiler 
de bienes inmuebles (8211) presenta una alta productividad relativa y una muy alta rentabilidad del capital 
constante. 
 

3.12.Servicios Comunales, Sociales y Personales 
 
Tabla 5.16 Desempeño comparativo de los factores de los Servicios Comunales, Sociales 

y Personales 
 

3.13.Productividad 3.14.Composición del capital 
 Nacional Quintana Roo Lugar Nacional Quintana Roo Lugar 
9 30.70 37.41 3 0.29 0.11 31 

92 24.72 37.89 2 0.30 0.42 4 

93 19.50 34.36 1 0.17 0.09 29 

9310 17.27 29.65 1 0.33 0.37 9 

9320 28.25 38.70 3 0.09 0.06 30 

94 54.72 39.61 4 0.28 0.28 5 

9421 68.82 20.30 6 0.20 1.36 3 

9491 23.49 31.27 3 0.15 0.28 3 



95 44.48 27.24 14 0.61 0.72 17 

9540 22.54 65.83 1 0.41 0.90 6 

96 15.84 16.80 5 0.31 0.23 23 

97 78.71 136.45 3 0.12 0.13 16 

9733 145.71 238.84 2 0.14 0.06 30 

9790 76.35 103.75 7 0.41 1.16 5 

Fuente: Elaborado por el CEE con datos de INEGI. Censos Económicos 1994, 1995 Ver 
explicación previa sobre el significado de cada variable. 

 
Tabla 5.17 Desempeño comparativo de los factores de los Servicios Comunales, Sociales 

y Personales 
 

3.15.Rendimiento del capital 
variable 

3.16.Rendimiento del capital 
constante 

 Nacional Quintana Roo Lugar Nacional Quintana Roo Lugar 
9 0.45 0.45 18 1.57 4.11 1 

92 0.59 0.35 32 1.99 0.83 32 

93 0.40 0.51 2 2.40 5.76 3 

9310 0.35 0.47 1 1.07 1.27 7 

9320 0.52 0.53 18 5.61 8.92 4 

94 0.41 0.52 13 1.48 1.87 23 

9421 0.37 0.93 8 1.87 0.69 14 

9491 0.52 0.66 6 3.56 2.39 28 

95 0.49 0.51 11 0.81 0.71 14 

9540 0.49 0.19 16 1.20 0.21 15 

96 0.38 0.33 18 1.22 1.44 14 

97 0.31 0.22 19 2.51 1.65 19 

9733 0.32 0.17 28 2.21 3.01 20 

9790 0.26 0.26 15 0.64 0.22 31 

Fuente: Elaborado por el CEE con datos de INEGI. Censos Económicos 1994, 1995 Ver 
explicación previa sobre el significado de cada variable. 

 
Características generales: 



• 
• 
• 
• 

Muy alta productividad (lugar 3). 
Muy alta intensidad de capital (lugar 31). 
Mediana rentabilidad del capital variable (lugar 18). 
Muy baja rentabilidad del capital fijo (lugar 1). 

En concordancia con la vocación terciaria en general, y turística del estado, este sector contiene muchas ramas 
concentradas relativamente en el estado. Las ramas 9310 (Restaurantes, bares y centros nocturnos) y 9320 
(Hoteles y otros servicios de alojamiento temporal) son las más importantes en términos de personal ocupado 
ya que entre ambas ocupaban a más del 66% del total personas empleadas en el sector en 1993. (ver tablas 
5.16 y 5.17) 
La situación comparativa de estas dos ramas en cuanto a los indicadores se refiere, dista mucho de ser 
uniforme, al tiempo que sobresalen en los primeros lugares a escala nacional en productividad, presentan muy 
baja rentabilidad de capital fijo. Así mismo la rama 9320 representa una muy alta intensidad de capital, 
mientras que la rama 9310 exhibe un mayor uso relativo de mano de obra. 
 

4.Distribución geográfica de la actividad y comparativa del uso de los 
factores 

4.1.Sectores Económicos 
Habiendo planteado la situación general que guardaba la estructura económica de Quintana Roo en 1993, 
estableciendo las actividades relativamente más intensivas en el estado, el siguiente paso será el profundizar 
en el análisis agregando la variable geográfica. En este contexto es importante situar la estructura productiva 
como resultado de una serie de factores en dónde el entorno local es un determinante significativo. 
Consecuentemente, se procede a analizar la distribución de las actividades principales entre los municipios del 
estado, al tiempo que se compara las variables básicas del uso de factores productivos. En forma adicional, se 
presenta el índice Herfindahl-Hirschman  (I HH) como medida para medir la polarización geográfica de la 
actividad. 
Para motivos de este análisis, y siguiendo con la línea de investigación presentada hasta ahora, se analizarán 
los sectores 3, 6, 8 y 9, correspondientes a la industria manufacturera, comercio, restaurantes y hoteles, 
servicios financieros y de alquiler y el de servicio comunales y sociales. 
 

4.2.Industria Manufacturera 
 

Tabla 5.18 Distribución de la actividad manufacturera 

4.2.1.Secto
r 3 

Personal 
ocupado 

Participación 
% 

Productividad Composición 
del capital 

Rentabilidad 
capital 

variable 

Rentabilidad 
capital 

constante 

Nacional 3,210,418  57.76 0.28 0.38 1.34 
QTR 7,687 100 36.35 0.36 0.36 1.00 
Cozumel 386 5.0 22.61 0.39 0.31 0.79 
Felipe Carrillo 
Puerto 

275 3.6 15.74 0.14 0.18 1.31 

Isla Mujeres 55 0.7 14.14 0.05 0.27 5.08 
Othón P. Blanco 3,042 39.6 34.57 0.42 0.37 0.88 
Benito Juárez 3,465 45.1 43.48 0.33 0.36 1.09 
José Maria 
Morelos 

193 2.5 19.76 0.62 0.30 0.49 

Lázaro Cárdenas 64 0.8 8.35 0.16 0.25 1.56 
Solidaridad 207 2.7 26.11 0.64 0.43 0.67 
I HH  0.37     



Fuente: Elaborado por el CEE con datos de INEGI. Censos Económicos 1994, 1995 Ver 
explicación previa sobre el significado de cada variable. 

 
Considerando el personal ocupado como variable representativa de la actividad económica, se puede concluir 
que ésta dista mucho de estar equilibradamente distribuida en el estado. La actividad manufacturera muestra 
una concentración muy marcada en los  municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez que emplean a más 
del 84% de la población total ocupada en este sector. Así mismo, destaca la relativamente alta productividad 
en Benito Juárez que es superior a la media estatal. (ver tabla 5.18) 
 

4.3.Comercio, Restaurantes y Hoteles 
 
Tabla 5.19 Distribución geográfica de la actividad de comercio, restaurantes y hoteles 
Sector 8 Personal 

Ocupad
o 

% Participación Produc-
tivi
dad 

Composición 
del 

Capital 

Rentabilidad 
capital 
variabl

e 

Rentabilidad 
capital 

constan
te 

Nacional 100,900  73.32 0.03 0.21 6.20 

Quintana 
Roo 

1944  27.45 0.12 0.69 5.56 

Cozumel 239 12.3 38.74 0.45 0.30 0.68 

Felipe 
Carrillo 

6 0.3 31.32 0.01 0.03 3.12 

Puerto       

Isla Mujeres 71 3.7 36.58 0.05 0.08 1.62 

Othón P. 
Blanco 

281 14.5 9.02 0.05 0.32 6.63 

Benito 
Juárez 

1332 68.5 28.07 0.12 0.89 7.14 

José Maria 
Morelos 

4 0.2 191.50 0.03 0.03 0.99 

Lázaro 
Cárdenas 

0 0.0 NA NA NA NA 

Solidaridad 11 0.6 56.69 0.02 0.06 2.26 

I HH  0.51     

Fuente: Elaborado por el CEE con datos de INEGI. Censos Económicos 1994, 1995 Ver 
explicación previa sobre el significado de cada variable. 

 
Tomando como indicador el índice Herfindhal-Hirschman esta actividad se encuentra altamente concentrada 
en términos geográficos, prueba de ello es que tres – Benito Juárez, Othón P. Blanco y Cozumel- de los ocho 
municipios cuentan con el 95% de la actividad medida en proporción del personal ocupado. Sobresale que el 



municipio líder, Benito Juárez, muestra una productividad, intensidad de mano de obra y rendimientos 
variables y fijos inferiores a la media estatal. (ver tabla 5.20) 
 

4.4.Servicios Comunales, Sociales y Personales 
 

Tabla 5.21 Distribución geográfica de los servicios comunales y sociales; hoteles y 
restaurantes 

Sector 9 Personal 
ocupado 

% 
Participación 

Productividad Composición del 
capital 

Rentabilidad 
capital variable 

Rentabilidad 
capital constante

Nacional 2,544,994  30.70 0.29 0.45 1.57 
Quintana Roo 44,952  37.41 0.11 0.45 4.11 
Cozumel 4,465 9.9 31.39 0.13 0.45 3.51 
Felipe Carrillo 
Puerto 

514 1.1 13.53 0.16 0.24 1.52 

Isla Mujeres 558 1.2 14.63 0.03 0.48 14.01 
Othón P. Blanco 5,090 11.3 14.16 0.03 0.46 16.57 
Benito Juárez 30,858 68.6 44.34 0.12 0.44 3.55 
José Maria 
Morelos 

133 0.3 8.17 0.15 0.24 1.62 

Lázaro 
Cárdenas 

48 0.1 13.41 0.19 0.23 1.22 

Solidaridad 3,286 7.3 25.70 0.20 0.55 2.77 
I HH  0.50     

Fuente: Elaborado por el CEE con datos de INEGI. Censos Económicos 1994, 1995 Ver 
explicación previa sobre el significado de cada variable. 

 
Contando con una distribución geográfica desbalanceada a favor de Benito Juárez, la actividad de este sector 
muestra un uso de los factores sensiblemente diferenciada a lo largo del estado. La productividad en todos los 
municipios, con excepción de Benito Juárez, es menor a la media estatal, además, la rentabilidad del capital 
constante muestra una variabilidad considerable. (ver tabla 5.21) 
 

4.5.Regiones Económicas 
Con la finalidad de escapar de la clasificación excluyente de cada sector y avanzar hacia la caracterización 
general a nivel estatal, regional y municipal, se presenta a continuación la agregación de los cuatro sectores 
hasta aquí analizados (3, 6, 8 y 9) y sus rasgos distintivos por municipio y región. De esta forma, las tablas 
5.22 y 5.23, agrupan a los cuatro sectores estudiados, calculando los indicadores del desempeño comparativo 
de los factores. 
Para la tabla 5.22 se clasifican los municipios en las tres zonas naturales del estado  destacando el uso 
comparativo de los factores productivos. En general, la polarización es prácticamente universal en todos los 
indicadores.  

• 

• 

• 

En términos generales Quintana Roo es un estado con procesos productivos de bienes y servicios 
relativamente intensivos en capital y con una productividad de la mano de obra ligeramente inferior al 
agregado nacional. Además, Quintana Roo tiene una estructura económica relativamente demandante de 
recursos, ya que los requerimientos de inversión tanto en capital constante como en capital variable son 
mayores a los nacionales. Es decir, en Quintana Roo se necesitan invertir más pesos en capital (variable y 
constante) para generar un peso de valor agregado que lo que indica el agregado nacional. 

La Zona Norte concentra la inmensa mayoría de la actividad con el 78% al tiempo que exhibe la 
mayor productividad.  

La Zona Maya-Centro es, por mucho, la que menos concentra la actividad de estos cuatro sectores 
(3%), la que tiene la menor productividad y tiene los menores requerimientos de inversión en capital 
constante en términos de pesos necesarios para generar un peso de valor agregado (1.03 pesos versus los 
2.69 del agregado estatal).  



• La Zona Sur, punto intermedio de la dicotomía Norte, representa la quinta parte de la actividad de 
estos cuatro sectores, con la mayor inclinación al uso de bienes de capital constante (0.09 es el menor uso 
relativo de mano de obra del estado) y con los mayores requisitos de inversión en capital constante para 
generar un peso de valor agregado (3.9) 

 
Tabla 5.22 Desempeño comparativo agregado de los factores por región 

4.5.1.Re
gión 

Personal 
ocupado  

% 

Productividad Composición del 
capital 

Rentabilidad capital 
variable 

Rentabilidad 
capital constante 

Nacional  42.83 0.28 0.36 1.27 
Quintana 
Roo 

100 36.84 0.15 0.39 2.69 

Zona Norte/1 78 40.60 0.16 0.40 2.54 
Zona Maya-
Centro/1 

3 16.47 0.23 0.24 1.03 

Zona Sur/1 19 24.41 0.09 0.33 3.90 
Fuente: Elaborado por el CEE con datos de INEGI. Censos Económicos 1994, 1995 Ver 
explicación previa sobre el significado de cada variable. 1/ La zona norte la componen 

los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad; la zona Maya-
centro es conformada por los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y 

Lázaro Cárdenas; y la zona sur la compone el municipio de Othón P. Blanco. 
 

Tabla 5.23 Desempeño comparativo agregado de los factores por municipio 
Municipios Personal 

ocupado 
% 

Productividad Composición del 
capital 

Rentabilidad 
capital variable 

Rentabilidad 
capital constante 

Nacional  42.83 0.28 0.36 1.27 
QTR  36.84 0.15 0.39 2.69 
Cozumel 9.5 32.35 0.17 0.37 2.22 
Felipe Carrillo 
Puerto 

2.0 17.91 0.23 0.24 1.04 

Isla Mujeres 1.5 18.76 0.05 0.31 5.90 
Othón P. Blanco 18.8 24.41 0.09 0.33 3.90 
Benito Juárez 62.4 43.47 0.16 0.41 2.55 
José Maria 
Morelos 

0.7 13.82 0.23 0.24 1.01 

Lázaro Cárdenas 0.3 12.89 0.23 0.23 1.01 
Solidaridad 4.9 26.34 0.21 0.49 2.39 

Fuente: Elaborado por el CEE con datos de INEGI. Censos Económicos 1994, 1995 Ver 
explicación previa sobre el significado de cada variable. 

 
Así mismo, las marcadas diferencias no escapan de la realidad municipal, existiendo municipios con un uso 
de factores productivos diametralmente diferentes a lo que muestra el agregado estatal. La tabla 5.23 muestra 
esta polarización municipal cuyas principales características se esbozan a continuación: 
 

4.5.2.Cozumel. 
• 

• 

Representa el 9.5% de la actividad de esto sectores -medida mediante el personal ocupado- ocupando 
así, el tercer lugar entre los municipios del estado.  

Productividad ligeramente inferior a la agregada estatal, ocupando el segundo lugar dentro de los 
ocho municipios. 



• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

Relativa intensidad del capital en el proceso productivo (un bajo valor en el indicador de 
composición del capital) muy superior al agregado nacional y similar al agregado estatal. 

Rentabilidad del capital variable y capital constante mejores (un valor menor) al agregado estatal 
pero aun inferiores al agregado nacional. 

 

4.5.3.Felipe Carrillo Puerto. 
Apenas el 2.0% - usando el personal ocupado como indicador- de la actividad se encuentra en este 

municipio. 
Exhibe la tercera menor productividad de la mano de obra del estado. 
Una rentabilidad de la mano de obra (un valor menor en capital variable) tal que representa un 

requerimiento de inversión en capital variable sensiblemente inferior al agregado estatal y nacional (0.24 
versus 0.39 y 0.36 respectivamente). 

  

4.5.4.Isla Mujeres. 
Solamente el 1.5% de la actividad de estos cuatro sectores económicos (3,6,8,9) se concentra en este 

municipio. 
La productividad es significativamente inferior al agregado estatal -del cual representa apenas el 

50%- y al agregado nacional. 
Exhibe la menor intensidad de mano de obra en el estado, es decir, el uso del capital es relativamente 

intenso en este municipio, sin embargo, la rentabilidad de ese capital (constante) se traduce en el mayor 
requerimiento de inversión en capital constante (5.9 pesos) para generar un peso de valor agregado.  

 

4.5.5.Othón P. Blanco. 
Es la segunda fuerza concentradora de la actividad, con el 18.8% de personal ocupado en estos 

sectores. 
La productividad de la mano de obra de Othón P. Blanco es significativamente inferior al agregado 

nacional y estatal (43% y 43.8% respectivamente). 
El segundo uso de mano de obra menos intensivo en el estado (después de Isla Mujeres), 

acompañado de una rentabilidad del capital constante que exige invertir 3.9 pesos en capital constante para 
obtener un peso de valor agregado -300% superior al requerimiento nacional (agregado). 

 

4.5.6.Benito Juárez 
Es, por mucho, el polo concentrador del personal ocupado con el 62.4% del total. 
Es el municipio líder en términos de productividad de la mano de obra, además, superior al agregado 

nacional (43.47 versus 42.83) 
Los requerimientos de pesos invertidos en capital constante para generar un peso (rentabilidad de 

capital constante) si bien es menor al agregado estatal, son significativamente mayores a los reinantes a 
nivel nacional agregado. 

 

4.5.7.José María Morelos 
De poca importancia relativa en cuestiones de personal ocupado -0.7%, tiene la mejor rentabilidad 

del capital constante -1.01 empatado con Lázaro Cárdenas-, es decir, donde menos pesos en capital 
constante se necesitan invertir para generar un peso de valor agregado.   

Sin embargo, posee la segunda menor productividad de la mano de obra, sólo detrás de Lázaro 
Cárdenas. 

 



4.5.8.Lázaro Cárdenas 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Solamente el 0.3% del personal ocupado en estos cuatro sectores laboran en este municipio. 
Exhibe la productividad más baja de entre los ocho municipios del estado. 
Posee un uso relativamente intensivo de mano de obra (0.23, que es el mayor en el estado) y el más 

bajo requerimiento de inversión en capital variable para generar un peso de valor agregado en el estado 
(0.23 pesos en capital variable por cada peso de valor agregado) 

Muestra una rentabilidad del capital constante que lo traduce en el municipio (junto con José María 
Morelos) en donde menos pesos se requieren invertir en capital constante para generar un peso de valor 
agregado (1.01 pesos); significativamente inferior al requerimiento agregado nacional de 1.27 pesos. 

 

4.5.9.Solidaridad 
Representa cerca del 5% de la actividad de los sectores estudiados. 
Además, la productividad es la tercera más alta a nivel estatal, pero significativamente inferior al 

agregado estatal y nacional (26.34 versus 36.84 y 42.84 respectivamente) 
 

5.Conclusiones 
De esta forma, se listan a continuación las principales observaciones obtenidas del análisis agregado de la 
economía quintanarroense: 

Quintana Roo ha experimentado un fuerte dinamismo que lo coloca en los primeros lugares a nivel 
nacional, sin embargo, dista mucho de ser equilibrado al centrarse en el crecimiento del sector terciario. 

El crecimiento del estado ha sido principalmente promovido por el crecimiento que el país ha 
experimentado como agregado, y además, por las ventajas comparativas que aparenta poseer el estado. 

La estructura económica del estado es muy diferente a la presentada por el agregado nacional y está 
dominada por el sector terciario (comercio y servicios). 

Quintana Roo presenta una productividad laboral inferior al agregado nacional y una composición de 
factores inclinada relativamente hacia el capital constante. 

Las diferencias regionales son sustanciales, donde la zona norte representa la región con mayor 
productividad y que concentra cerca del 80% de la actividad; mientras que la zona maya-centro enfrenta 
situaciones diametralmente distintas. 
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