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INTRODUCCION 

Es del conocimiento general, que la Penrnsula de Yucatán, 

dió asiento a una de las civilizaciones precolombinas mas avanza -

das. Dicha cultura alcanzó alto grado de conocimiento en ciencias -

como la arquitectura y astronomí"a. En materia agrí"cola poseí"an una 

organización basada en el sistema colectivo de producción, estruct~ 

rado en forma tal, que se constituyó en la base sobre la cual creció

el imperio Maya, partiendo de la premisa, que todo pueblo para su

desarrollo requiere de alimentos. 

Actualmente, en pleno apogeo tecnológico y con el recur -

so de fertilizantes, pesticidas, asistencia técnica, crédito, organiza

ciones campesinas, etc. en Quintana Roo, se presenta un panorama

negativo en relación al expuesto anteriormente, ya que la inevolu -

ción de la agricultura es notoria, la ganaderra se encuentra estanca

da y la explotación de los bosques solo ha beneficiado a mlcleos se-

lectos de población, contribuyendo en gran medida, al deterioro eco

lógico y económico del lugar. 

Las representaciones y delegaciones estatales de las Se -

cretarras de Estado, formadoras del gabinete agropecuario, están -

conscientes de la magnitud del problema. Los esfuerzos fí"sicos y -

monetarios invertidos en su posible solución, han sido cuantiosos. 

Desafortunadamente dichos esfuerzos, no tuvieron un punto comlln -
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de concurrencia y las soluciones propuestas, no fueron las adecua -

das para los fines perseguidos. 

Como principal medida correctiva se formularpn planes, 

mismos que no llegaron a la fase de ejecución, adoleciendo de innu

merables fallas a cambio de pocos aciertos. En ellos, se trazaron -

objetivos como justicia social, u tros, completamente irreales como 

es el caso de la autosuficiencia alimenticia y desarrollo de la pro -

ducción del campo. 

El presente trabajo, surge de la necesidad de contar con

un documento producto de una metodologra, que presente realidades 

y proponga soluciones factibles de realizar. 
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METO DO LOGIA 

Con el objeto de mejorar en la medida posible a los trab~ 

jos anteriores. Esta programación se elaboró siguiendo las normas 

bl1sicas de la planeaci<ln, factor que a la fecha no se habi'a. contem -

plado. 

El conocimiento del área de estudio nos ubica en la reali

dad (diagnosis). En tanto que el análisis de los subsectores presen

ta el comportamiento y la tendencia de la misma (prognosis). 

Con la panorámica anterior, se procede a trazar las es -

trategias y los objetivos propios de este estudio. 

La programacidn agrrcola, se formul<l considerando los -

siguientes aspectos: 

1). Consumo per-cl1pita estatal de productos de origen agro -

pecuario. 

2). Porcentaje de la poblaci<ln consumidora de dichos artrcu-

los. 

3). Tasa de crecimiento anual de población. 

4). Rendimiento medio de los cultivos propuestos. 

5). Costos de cultivo. 

Conociendo los requerimientos alimenticios de la pobla -

ci<ln y el rendimiento medio de los cultivos, se determina la super

ficie necesaria para su siembra y las inversiones de capital. 
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CAPITULO 1 

AREA DE ESTUDIO 

l. 1 LOCALIZACION 

El Estado de Quintana Roo, se encuentra ubicado en la P3!_ 

te oriental de la Penrnsula de Yucatán. 

Los paralelos i7 1 50° y 21°33 1
, lo sitlla.n en latitud norte y 

los meridianos 86°48 1 y 89°24 1 en la longitud oeste, respecto al Me

ridiano de Greenwich. 

Limita al norte con el Golfo de México {con 400 kilóme - -

tros de longitud), al noreste con el Estado de Yucatán { 303 kilóme -

tros), al sur con Belice { 141 kilómetros), al este con el Mar Caribe 

{ 860 kilómetros) y al oeste con el Estado de Campeche { 200 kilóme

tros). 

Posee una superficie de 50 843 kilómetros cuadrados - - -

{ 5 084 300 hectáreas ) representando el 2. 60% de la total nacional. 

l. 2 POBLACION. 

Quintana Roo se habra caracterizado por ser eminente - -

mente rural. En las llltimas cuatro décadas, la población urbana no

excedra la tercera parte de la total. Actualmente constituye las dos

terceras partes. 
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En 1976 se encontraban asentados 191 413 * habitantes. 

El 62.2% ( 119 000) se concentraba en zonas urbanas el 37.8%- -

( 72 413 ) en el medio· rural. 

AÑOS 

y 1940 

_y 1950 

y 1960 

y 1970 

y 1976 

POBLACION URBANA Y RURAL DE QUINTANA ROO. 

1940 - 1976 ) 

Población % po6lac16n % Total 
Urbana Rural 

4 672 24.9 14 080 75.1 18 752 

10 885 26.4 30 282 73.6 41 167 

15 770 31.5 34 399 68.5 50 169 

32 206 36.5 55 944 63.5 88 150 

119 000 62.2 72 413 37.8 191 413 

FUENTE: _y Censos Generales de población D.G. E. S. l. C. 

?:1 Encuesta realizada en Mayo de 1976, por las Secre-
tari'as de la Presidencia, Agricultura, Ganaderi"ll, -
Reforma Agraria y Estatal de Desarrollo Económi-
co. 

a) Concentración. 

En 1970 existi:'an 547 localidades de las cuales 515 no so-

brepasaban los 500 habitantes y sólo cuatro presentaban caracterrs-

ticas urbanas (población mayor de 500 habitantes). 

Actualmente las localidades menores de 500 habitantes -

suman 447 y 12 se consideran centros urbanos. 

*FUENTE:- Información básica 1976, Secretarra de Desarrollo Eco
nómico del Estado de Quintana Roo. 
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CONCENTRACIÓN DE LA POBLACION EN 1976 

(LOCALIDADES Y No. DE HABITANTES). 

Nt1mero de Nt1mero de 

Rango de Población Localidades Habitantes 

1 500 447 34 831 

500 1 000 33 25 2'Z'l 

1 000 2 500 8 13 682 

2 500 5 000 8 26 000 

5 000 50 000 4 91 623 

TOTAL: 500 191 413 

FUENTE: Información Básica 1976, Secretarra de Desarrollo - -

Económico del Estado de Quintana Roo. 

d) Densidad de Población. 

Presenta una densidad de 3. 79 habitantes por kilómetro 

cuadrado resultando diez veces menor a la observada a nivel - - - -

nacional. 
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DENSIDAD DE POBLACION. 

Superficie Habitantes Densidad de 
Municipio (Km2.) (No.) Población 

Oth6n P. Blanco 18 760 73 894 3.93 

Felipe C. Puerto 13 806 31 028 2.24 

José Ma. More los 6 739 19 255 2.85 

cozumel 4 893 21 905 4.47 

Lázaro Cárdenas 3 881 12 806 3.29 

Benito Juárez 1 664 29 025 17.44 

Isla Mujeres 1 100 3 500 3.18 

Total: 50 843 191 413 3.76 

FUENTE:- Informacidn Bélsica 1976, Secretari:'a de Desarrollo - -

Económico del Estado de Quintana Roo. 

e) Tasa de Crecimiento 

No obstante que la densidad de población es mrnima. El 

crecimiento de ella ha sido considerable. 

En el perrodo 1960-197 O se registra una tasa de 6. 5 %.-

La emigracidn de los habitantes del medio rural a la ciudad, la --

creaci6n de nuevos centros de poblacidn ejidal y la formacidn de -

polos turrsticos, originaron un crecimiento del 14% * en el perrodo 

1970- 1976. 

* FUENTE: Comité promotor del desarrollo socio-económico. 

(C.O. P.R.O.D.E. de QUINTANA ROO). 
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DISTRIBUCION DE LA P.E. A. POR ACTIVIDADES. 

1 9 5o 1 9 6 o 1 9 7 o 
Actividades Personas % Personas % :Personas % 

Primarias 5 470 64 11 370 69 13 374 54 

Minerra, Energra e Ind. 735 9 1 129 7 1 765 7 

construcci6n 123 1 440 3 1 202 5 

Comercio 473 5 820 5 1 552 6 

Comunicaciones y Transp. 266 3 3 372 2 456 2 

Otros Servicios 1 331 16 2 282 14 5 610 22 

Insuficientemente 
Especificada. 165 2 23 o 1 060 4 

TOTAL:- 8 563 100 19 436 100 25 019 100 

FUENTE:- Comité Promotor del Desarrollo Socioeconómico del Esta 

do de Quintana Roo, en el Censo General de Poblaci6n. 

l. 3 COMUNICACIONES. 

a) Carreteras: 

La entidad cuenta con 2 536 kil6metros de carreteras, des-

glosados de la manera siguiente: 

Carreteras Federales.- Comprenden este concepto 904 - -

kilómetros pavimentados de primer órden. 

Carreteras Estatales.- 538 kilómetros pavimentados de --

primer órden. 
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Caminos Vecinales.- 79 kilómetros considerados de se 

gundo orden de los cuales, 53 son pavimentados y 26 con revestimieE_ 

to. La construcción estuvo a cargo de un<> comisi6n integrada por la 

federación. El gobierno estatal y la com,unidad local. 

Camino de Mano de Obra.- 1 015 kilómetros considerados 

. de tercer orden. 

b) Ferrocarriles 

No existe la comunicación ferroviaria. Las terminales -

más cercanas se localizan en Escárcega, Campeche y Valladolid Yu

cabtn, situadas a 273 y 299 kilómetros, respectivamente de la capital 

del estado. 

e) Transportación Aerea 

Se dispone de tres aeropuertos de largo alcance localiza-

dos en Chetumal, Can-Cune Isla de Cozumel. Comunicando por me

dio de vuelos diarios a las ciudades de México, Mérida, Miami y- -

Houston. En Isla Mujeres existe un aeropuerto de corto alcance y-

en el interior del estado tres aeropistas, con capacidad para recibir 

pequeños aviones. 

d) Transportación Marnima. 

Se consideran de importancia, los Puertos de Cozumel, -

Isla Mujeres y Puerto Juárez. 

Tanto las carreteras como la transportación aérea y mar_! 

tima, es infraestructura que está sub-utilizada, ya que los vohlmenes 

de productos agropecuarios que se desplazan por ella, son mrnimos. 
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l. 4 GEOLOGIA 

Las caracterrsticas geológicas del Estado pertenecen a la 

formación denominada losa de Yucatán. Constitmda por una sucesión 

de capas horizontales de calizas y areniscas con alternancias sedi -

mentarias margo-arenosas de procedencia marina de la era terciaria 

y cuaternaria. 

Los sedimentos terciarios se encuentran en posición hori -

zontal, los primeros 220 metros, corresponden a calizas masivas, r~ 

cristalizadas, cavernosas, de buena permeabilidad, las cuales se en -

cuentran cubriendo a margas y calizas prácticamente impermeables

con espesor de varios centenares de metros. 

El cuaternario aflora en las zonas costeras y corresponde

a depósitos calcáreos que han sido expuestos despues de una ligera -

emersión de la penrnsula. 

a) Estratigrafra 

Terciario.- Fases paleoceno y eoceno no diferenciado. Lo

forman calizas marinas micro y macrocristalinas, de color amarillo

a blanco, dolomitizadas, silificadas o bien recristalizadas. Localizán 

dos e 5 formaciones. 

1) Formación Icaiche.- Integrada por calizas lacustres con -

intercalaciones de margas, yesos y anhidritas en parte dolometizada

Y silificada con orrgen en el eoceno inferior. 

2) Formación Chichen-Itzá.- Miembro Piste.- Representado

por calizas blancas o amarillas de textura sacaroide. La microfauna-
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es caracterrstica del eoceno medio. El miembro piste constituye la -

zona. centro occidental del Estado. 

3) Formación Bacalar.- Corresponde a calizas margosas am~ 

rillenl:ás poco compactas, mismas que hacia los niveles inferiores -

pasan a margas blancas donde en ocasiones se encuentran finas ca 

pas de yeso. Aflora en la parte sureste formando yacimientos discoE_ 

tíhuos con origen en el mioceno superior. 

4) Formación Esterofranco.- Constiturda por calizas y dolom_! 

tas amarillas muy cristalinas dispuestas en capas regulares a menu

do delgadas y con nodulos de calcita de textura sacaroide. Forman la 

mayor parte de la orilla izquierda del Rro Hondo. La fauna. indica siiE 

plemente el origen marino. La formación parece recubrir la bacalar, 

por lo tanto su edad está comprendida entre el mioceno superior y el 

pleistoceno. 

5) Formación Carrillo Puerto.- Los niveles inferiores están -

representados por coquinas de alrededor de un metro de espesor las

cuales, se encuentran cubiertas por calizas compactas ricas en pene -

ropilidas, mas arriba pasan a calizas impuras a veces arcillosas de

color amarillo o rojizo la alteración de estas da origen a arcillas la

teríticas. Los niveles superiores están representados por calizas -

blancas duras y masivas. Su origen probable se sitlla en el plioceno -

inferior. 

Cuaternario.- Fases pelistoceno y reciente.- Calizas coqu.!_ 

niferas de color blanco a crema. Se le encuentra formando una banda 

de afloramientos a todo lo largo de la costa. 
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l. 5 HIDRO LOGIA. 

a) Agua Superficial. 

El agua superficial esta: integrada por un rro, 44 lagunas -

y 8 cenotes. 

Rfo Hondo.- Nace en Guatemala en la regidn del Petén con 

el nombre de Rro Azul o Santa Marra. Fluye de sur a norte hasta en

trar a México por el Monumento Internacional NO. 5. Contim1a su- -

tránsito en direccidn noreste y en el punto de coordenadas l'P55' L. 

N. y 89°10' L. W. G. se convierte en ellíinite natural entre México y 

Belice. Al llegar al sitio conocido como la Lagunita, recibe en su-

márgen izquierdo la afluencia del rio Booths de orrgen beliceño y -

tras recqrrer 125 km. finaliza depositándo sus aguas en la Bahra de 

Chetumal. 

Lagunas.- Destacan por su magnitud la de Bacalar, Gue

rrero, Milagros, Ocom, San Felipe, etc. 

b) Agua Subterránea. 

Profundidad del Nivel Estático.- La máxima es de 100 me 

tros, localizada en la zona este (limite con el estado de Campeche),

dicha profundidad disminuye en forma radial hacia las costas, donde

el nivel freático se encuentra muy somero y en ocasiones aflora ori -

ginando sabanitas . 

La lente de agua dulce tiene espesores que varntn de 3 - -

(costa) a 100 metros (zona este). Esta se encuentra descanzando en

un estrato mezcla de agua dulce y salina (conductividad eléctrica- --
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entre 2 000- 3 000 micromhos/cm2.) bajo ambas existe agua salada 

con valores superiores a 3 000 micromhos/cm2. (Anexo 

e) Intrusión Salina. 

Este problema afecta a una franja de aproximadamente 20 -

kilómetros situada a lo largo de la costa, contaminando a la mayornt 

de las lagunas y cenotes, asr mismo el Rro Hondo registró una condu~ 

tividad eléctrica de 3 780 micromhos/cm2., debido a la influencia de 

las aguas salinas de la bahnt, situación que es favorecida por valores-

bajos de velocidad, gasto y gradiente caracterrsticas que posee el an -

tes mencionado rro. 

l. 6 eLIMATOLOGIA. 

Seg\ln la clasificación de Koepen el clima se considera A * --

(Tropical lluvioso) w (sub-hllmedo). Identificándose cuatro zonas con 

ligeras variantes en cuanto a temperatura, viento y humedad. 

Zona No. l.- Awa (I) g. Tropical sub-hllmedo con lluvias de-

verano e invierno seco. Temperatura y precipitación media anual de -

o 
26 e y 1 000 mm. La localidad tipo es la población de José Ma.More--

los. 

Zona No. 2.- Aw1 (X') l. tropical sub-hllmedo con lluvias --

de verano e invierno seco. La temperatura y precipitación media - - -

*FUENTE: Atlas del agua de la repllblica mexicana, cartas de clima -
seg\ln la clasificación de Koepen, adaptada al pars por la -
M. e. Enriqueta Garcra Miranda. 
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o 
anual son de 27 C y 1 300 mm. La localidad tipo es la ciudad de --

Chetumal. 

Zona No. 3.- Amw "(1)" l. tropical hllmedo con lluvia--

monozónica en verano. Temperatura y precipitación media anual -

de 25°C y 1 100 mm. La localidad tipo corresponde a la Isla de - -

Cozumel. 

Zona No. 4.- Awl (L') g. tropical sub-hllmedo con llu-

vías de verano e invierno seco. La temperatura y precipitación m~ 

dia anual son de 27°C y 1 100 mm. La localidad tipo es la población 

de Puerto Juárez. 

La precipitación mrnima, media y máxima general es de-

800, 1 200 y 1 600 mm., respectivamente. La Periodicidad es de -

mayo a octubre con promedio de 139 dras de lluvia en el año. 

La temperatura mrnima, media y máxima general es de-

12. O, 27. O y 34. 0°C. La variación durante el año es mrnima, sien-

do el mes menos cálido enero y los más calurosos abril y mayo. 

Se presentan vientos alicios durante lO meses del año --

con velocidad máxima de 30 metros por segundo, en dirección - --

este-sureste· abatiéndose en todo el estado. Además de vientos - -

huracanados infrecuentes con velocidades promedio de 160 kilóme-

tros por hora provenientes del este (mar caribe). 

l. 7 VEGETACION. 

La vegetación existente da orrgen a cuatro unidades. 
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la.) Selva alta y mediana sub-perennifolia.- Los árboles alea~ 

zan alturas entre los 25 y 35 metros perdiendo su hoja del 25 al 50% 

en la época seca. La representan: caoba, cedro rojo, granadillo, za-

pote, ramón, chaca y pucte. Se le encuentra en la zona centro y sur. 

2a.) Selva baja sub-perennifolia.- Sus componentes alcanzan -

alturas entre los 10 y 15 metros son caracterrsticos el palo de tinte, 

chechen blanco, chechen negro y rosal. Se localiza en la zona sur, -

centro y norte. 

3a.) Palmares.- Formados por especies de la familia palmae-

en asociación con la selva mediana. Son exponentes de esta unidad el 

corozo, coco y botanal. Se localiza a todo lo largo de la costa. 

4a.) Sábana.- Constitwda por gramrneas, ciperaceas y arbus -

tos dispersos, como el nance, tachicón y guiro. Se localiza formando 

grandes planicies en los municipios de José Ma. Morelos, Felipe Ca-

rrillo, Puerto Cozumel, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez e Isla Muje-

res. 

1.8 SUELOS. 

Atendiendo a la séptima aproximación F.A.O. U. N. E. S. 

e. O. se identifican tres unidades de suelos y cuatro variantes de los 

mismos. 

Primero.- Kancab (del Maya Kan= Amarillo y Cab = Miel) 

se clasifica como un vertizol crómico originado de roca caliza no in-

temperizada, maduro en cuanto a edad y de formación in-situ. De - -
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textura arcillosa y colocaci6n rojiza considerándose de primerc.. cla

se. Se localiza en el Centro del Estado, formando pequeños valles. 

Segundo.- Yaax-Hom (del Maya Yaax=Verde·y Hom=Lig~ 

ros espacios sin vegetaci6n). Es un vertizol gleico de orrgen calizo

Y edad madura de formaci6n in-situ aluvial. Le.. textura es arcillosa

de color obscuro en las capas superiores, est¡t considerado de prim~ 

ra clase posee dos variantes.· 

a) Yaax-Hom, Akalche (del Maya Yaax=Verde, Hom:Espa

cios, Akal=Obscuro y Che=Madera). Posee las caracterrsticas del -

anterior a excepci6n del carácter del suelo (profundidad s2 y drena

je D¡). Por lo que se considera de segunda clase. 

b) Akalche (del Maya Akal:Obscuro y Che:Madera o veget~ 

ci6n) . Presenta las caracterrsticas del original a excepci6n del co -

lor que es gris o gris azuloso y el carácter del suelo. (profundidad

s2) se le considera de tercera clase. 

La unidad y sus dos variantes forma planadas y bajos de 

extensi6n considerable en la parte sureste. 

Tercera.- Tzequel (del Maya Tzekel:A Laja) clasifica

do como Litosol, originado de roca caliza no intemperizada es un - -

suelo en proceso de formaci6n, presenta dos variantes: 

a) pus-Luwn (del Maya Pus=Loma y Luwn:Suelo) es un

cambisollnico originado de roca caliza intemperizada con marcada 

influencia pluvial y edad j6ven, está clasificado como tercera clase

( profundidad S2 pendiente T¡ y pedregosidad P¡). 
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b) Chac-Luum (del Maya Chac:o-Rojo y Luum=Suelo) es un

carnbisol lítico, originado de roca caliza no intemperizada de for -

mación in-situ coluvial. Es jóven y está clasificado como de terce

ra clase (profundidad s2, pendiente T 2 y pedregosidad P3) . 

La unidad y sus dos variantes se localizan en la zona noE_ 

te y oeste. 
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ANALISIS DE LOS SUB-SECTORES. 
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CAPITULO II 

ANALISIS DE LOS SUB-SECTORES. 

2.1 A G R I C O LA . 

La pasada existencia de grandes recursos forestales y el 

fomento desmedido al turismo en el presente, originaron el olvido -

total de la actividad agrrcola . En 1973 se forma un programa de -

asistencia técnica y los organismos ligados al campo se empiezan a 

preocupar por la situación, poniendo en práctica sus respectivos - -

programas. 

Actualmente el sub-sector agrrcola presenta las caracte

rrsticas trpicas de la inevolución, que se manifiestan a través de -

cultivos que no logran establecerse a nivel comercial, producciones 

muy bajas por unidad de superficie, rendimientos que tienden a dis

minurr en relación a los obtenidos en ciclos agrrcolas pasados y péE_ 

didas económicas constantes debido a siniestros ocurridos. 

En la organización para la explotación de la tierra predo

mina el régimen ejidal, al cual lo forman 201 ejidos, 17 500 ejidata

rios, 2 502 796 hectáreas de terreno dotadas originalmente y - - - -

1 782 285 hectáreas para futuras ampliaciones. 

El régimen particular, detenta 17 2 866 hectáreas las cua

les no intervienen significativamente en la producción agrrcola. 



SUPERFICIES AGRICOLAS POR MUNICIPIO 
(HECTAREAS). 

No, de Sup. Superficie Mecanizada Superficie no Mecanizada 
Municipio Ejidos Ejidal Riego % Temporal % Riego % Temporal % 

O.P. BLANCO 12 216 814 1 861 o. 8 14 453 6.6 o - 24 000 Ha. 

F.C.PUERTO 4 31 865 265 0.8 280 0.8 244 0.7 Siembras 

J.M.MORELOS 8 69 521 214 0.3 300 0.4 221 0.3 Espeques 7.5 
C.:> 
N 

1 

TOTAL: 24 318 200 2 340 0.7 15 033 4.7 465 0.1 24 000 7.5 

--------------------------------------------------------------------------------------------

FUENTE:- Representación General de la S.A.R. H. en el Estado. 

Delegación Estatal de la S. R. A. 
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Superficie Agrrcola en 1976. 

De la superficie ejidal del Estado ( 4285 hectáreas), el --

0.98% ( 42 049 hectáreas), * se cultiva con fines agrrcolas. Corres -

pondiendo a la superficie de temporal el 93.3% ( 39 244) y el 6. 7%-

( 2 805) al riego. 

Los suelos mecanizables, representan el 41.3% ( 17 373 -

hectáreas) del terreno cultivado y los no mecanizables el 58.1%- -

( 24 465). 

La anterior infraestructura, se encuentra distribwda en -

tres municipios y 24 ejidos, (el 12. CJ7Io del total de los ejidos existe~ 

tes). 

En el municipio de Oth6n P. Blanco existen 12 ejidos, Se!. 

gio Butrón Casas, Pucté, Divorciados, El Palmar, Chacchoben, Car

los A. Madrazo, Sac-Xan, Valle Hermoso, Manuel A. Camacho, Alv~ 

ro Obregón, Botes y Calderitas. Poseen 1 861 hectáreas de riego y -

14 453 de temporal, ambas superficies se trabajan con maquinaria -

agrrcola. 

El Municipio rle Felipe Carrillo Puerto, cuenta con 4 eji -

dos: Ignacio M. Altamirano, Chunhuhub, Polyuc y Tixcacal Guardia. 

Encontrándose 509 hectáreas de riego de las cuales 244 son no me -

canizables. 

FUENTE: * Representación General de Agricultura en el E::>tado de 

Quintana Roo. 
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SUPERFICIES AGRICOLAS MECANIZADAS 
Y NO MECANIZADAS 

SIMBOLOGIA 
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SUPERFICIES AGRICOLAS MECANIZADAS 
Y NO MECANIZADAS 

SIMBOLOGIA 
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En José Ma. Morelos ocho ejidos: Cafetalito, Adolfo L. 

Mateos, Dziuche, José Ma. Morelos, Bulukax, Kantemo, Santa Gertr~ 

dis y Candelaria que poseen 214 hectáreas de riego y 300 de temporal 

aptas para trabajar con maquinaria agrrcola, además de 221 ha. de -

riego no mecanizables. 

PRODUCCION AGRICOLA 

a) CULTIVOS BASICOS 

Ciclo Primavera-Verano. 

Marz.- En el año de 1972 se sembraron 24 683 hectáreas. 

De 1972 a 1976, se sembraron un total de 141171 hectáreas de las -

cuales se cosecharon 105 405, perdiendose 35 766 hectáreas debido -

a excesos de humedad, sequras y ataque de plagas. 

SUPERFICIES CULTIVADAS DE MAIZ. 
( 1972 - 1976 ) 

Ciclo Sembrada % Cosechada Rendimiento Producción 
( P-V). (Ha.) (Ha.) (Kg./Ha.) (Ton). 

1972- 72 24 683 y 24 683 936 23 114 

1973 - 73 27 213 .!1 27 213 712 19 385 

1974- 74 34 000 77 26 200 471 12 350 

1975- 75 23 975 12 3 000 500 1 500 

1976- 76 31 300 78 24 309 465 11 299 

TOTAL: 141 171 75 105 405 642 67 648 

FUENTE:- Cosechas obtenidas. Subdirección de Planeación Agrrcola. 

S.A.R. H . 

. !/ para los ciclos agrrcolas 72-72 y 73-73 no se dispuso de informa

ción respecto a la superficie sembrada. 
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La comparación de los rendimientos medios nacionales y 

estatales resulta deshalentadora, pues en ninguno de los ciclos del-

perrodo observados el segundo logró rebazar al primero. 

COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS MEDIOS DEL CULTIVO DEL-

MAIZ ( 1972 - 76 ) 

Rendimiento Medio Ren. Medio 
Nacional Porcentaje Estatal 

Agrrcola (Kg.) (%). (kg.) 

1972- 72 1 247 75.0 936 

1973 - 73 1109 64.2 712 

1974- 74 1128 41.6 471 

1975 - 75 1 227 40.7 500 

1976- 76 1 153 40.3 465 

TOTAL:- 1 173 52.6 642 

FUENTE:- Rendimientos medios nacionales. Subdirección de Planea 

ción Agrrcola. S.A.R. H. 

En la opinión particular, la determinación de los rendí --

mientos medios por el método de la división aritmética de la produ~ 

ción entre la superficie cosechada, nos aleja de la realidad al des -

preciar la superficie siniestrada, la que también fué objeto de inve!: 

sión de capital. 
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De lo contrario, si intervienen las variables superficie -

sembrada y producción en la obtención de rendimientos, se tendrá -

un fiel reflejo del beneficio que reporta la siembra de un cultivo. 

En lo sucesivo los rendimientos obtenidos por este método se les -

designará con el nombre de reales. 

La rentabilidad del mai'z se aprecia en la confrontación -

de los factores tradicionales, costo de cultivo, rendimiento medio -

real y precio medio rural. 

En el ciclo primavera-verano 1976-76, el mai""z mecaniz~ 

ble de temporal teni""a un costo de cultivo de 2 880 pesos; rendimie~ 

to medio real 838 kilogramos por hectárea y precio medio rural de-

2 900 pesos por tonelada. El valor de la producción por hectárea -

resulta de 2 430 pesos, contra los 2 880 del costo del cultivo, pre -

sentándose un déficit de 450 pesos, cantidad que absorven las insti

tuciones oficiales apartadoras del crédito y aseguramiento. 

Referente a las siembras a espeque, cuyo rendimiento -

medio real en el año 1976-76 fué de 340 kilogramos y 1 008 pesos -

de costo de cultivo, los nllrr)eros rojos ascienden a 22 pesos por heE_ 

tárea. 

En el caso de marz mecanizado, es indudable que el cult!_ 

vo carece de la más elemental planeación, (fase de programación)

pues de otra manera, no es explicable la presencia de rendimientos 

bajos, ya que se dispone de los insumos que la investigación agrrc~ 

la señala como básicos. 



CULTIVOS DEL MAIZ 

SUPERFICIES, RENDIMIENTOS REALES Y PRODUCCIONES. 

( 1972 - 1976 ) 

..::;iclo Superficie Sembrada Superficie Cosechada Rendimiento Real Producción 

Agrícola Mee. No Mee. Mee. No Mee. Mee. No Mee. Mee. No Mee. 
(Ha.) (Ha.) (kg. /Ha.) (Ton). 

1972 - 72 1 016 ~/ 23 667 1 016 23 667 1 500 .!/ 912 1 524 21 590 

1973 - 73 8 750 18 463 8 750 18 463 1370 y 400 12 000 7 385 

1974- 74 1 000 33 000 700 25 500 875 y 347 875 11 475 

1975 - 75 - 23 975 - 3 000 - 62 - 1 500 

1976 - 76 1 300 30 000 909 23 400 838 .!/ 340 1 090 10 209 

TOTAL: 12 066 129 105 11 375 94 030 1 284 404 15 489 52 159 

---------------------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: Subdirección de Planeación Agrrcola. S.A.R. H. 

1/ Los rendimientos reales no proceden de la fuente citada. Se obtuvieron mediante la divi -
- si ón de la producción y la superficie sembrada. 

2/ No se dispuso de información respecto a la superficie sembrada suponiendose que ésta -
- fué igu~l a la cosechada. 

"'" 1:\:) 
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Arroz.- El año de 1970 se sembraron 95 hect<treas, para 

1972 se tienen registrados 960 hectáreas de temporal cuyo rendí --

miento medio fué de 1 228 kilogramos. 

En 1976 el cultivo ocupa 8 688 hectáreas con rendimiento 

medio de 836 kilogramos, utilizando los insumas que recomienda la 

investigación agri'cola. 

SUPERFICIES CULTIVADAS DE ARROZ 

1972 - 1976 

Ciclo Sembrada % Cosechada Rendimientos Producción 
(P-V) (Ha.). (Ha.) )Kg./Ha.) (Ton.) 

1972-72 960 y 960 1 228 1179 

1973-73' 182 94 172 2 000 344 

1974-74 4 000 47 1 880 2 000 3 760 

1975-75 6 813 73 4 996 2 076 10 372 

1976-76 8 688 37 3 262 836 2 727 

TOTAL: 20 643 55 11 270 1 631 18 382 

FUENTE: Cosechas obtenidas.- Subdirección de Planeacidn Agrrco 
la. S.A.R.H. -

.Y para el ciclo agrrcola 1972-72, no se dispuso de infoE 

mación respecto a la superficie sembrada, por lo que se desprende 

que ésta fué igual a la cosecha. 

En el perrodo 1972-76 se cultivaron un total de 20 643 --

hectáreas, de las cuales se cosecharon 11 270 que corresponden al 
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55% respecto al global de la observación. Tal düerencia es conse --

cuencia de siniestros ocurridos (inundaciones, sequra, enfermeda --

des y plagas). 

Respecto a los rendimientos medios estatales, estos no-

fueron capaces de superar a los nacionales presentando una diferen-

cia marcada. 

COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS MEDIOS DEL CULTIVO. 

DEL ARROZ ( 1972 - 76 ) 

Rend. Med1o Rend. MMiO 
Ciclo Nacional % Estatal 

~grrcola (kg./Ha.) (Kg./Ha.) 

1972-72 2 486 49 1 228 

1973-73 2 932 68 2 000 

1974-74 2 818 71 2 000 

1975-75 2 765 75 2 076 

1976-76 2 876 29 836 

TOTAL: 2 775 59 1 631 

-------------------------------------------------------------
FUENTE: Rendimientos medios nacionales. Subdirección de Pla-

neación Agr!cola, S.A.R.H. 

Analizando el rendimiento medio real (314 kilogra- --

mos), el costo del cultivo ( 4 897 pesos) y el precio medio rural --

por tonelada ( 3 000 pesos) del ciclo 197 6-7 6 resulta una pérdida de 

3 955 pesos por hectárea. 



CULTIVO DEL ARROZ 

SUPERFICIES, RENDIMIENTOS REALES Y PRODUCCIONES 

( 1972 - 1976 ) 

e ic lo Superficie Sembrada Superficie Cosechada Rendimiento Real Producciones 
(Ha.) (Ha.) {Kg. /Ha.) (Ton.) 

1972-72 960 960 1 228 _!/ 1 179 

1973-73 182 172 1 890 .!1 344 

1974-74 4 000 1 880 940 _!/ 3 760 .¡,. 
::11 

1975-75 6 813 4 996 1 522 .!1 10 372 

1976-76 8 688 3 262 314 _!/ 2 727 

TOTAL: 20 643 11 270 890 ~y 18 382 

FUENTE: Subdirección de Planeación Agri'cola. S. A. R- H. 

_!/ Los rendimientos reales no proceden de la fuente citada, se obtuvieron mediante la -

división de la producción y la superficie sembrada. 
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Ciclo Otoño - Invierno. 

Frijol. - En el ciclo 1971-7 2 se le e ulti vó en 31 O hectá-

reas, las cuales pasaron a 1 489 en el invierno 1975-76 

En el perrodo que nos ocupa ( 1971-76} se sembraron un 

total de 5 218 hectáreas de las cuales se cosecharon 4 324, la dile -

rencia 894 hectáreas se perdieron debido a siniestros ocurridos. 

SUPERFICIES CULTIVADAS DE FRLJOL. 
( 1972 - 1976). 

Ciclo Sembrada % Cosechada Rendimiento ProducciOn 
~grrcola (Ha.) (Ha.) (Kg/Ha.) (Ton). 

1971- 72 310 y 100 310 558 173 

1972- 73 

1973 - 74 458 33 152 848 129 

1974- 75 1 350 100 1 350 451 610 

1975 - 76 3 100 81 2 512 800 2 010 

TOTAL: 5 218 83 4 324 675 2 922 
-------------------------------------------------------------
FUENTE: Cosechas obtenidas. Subdirección de Planeación - --

Agrrcola. S.A.R.H. 

y Para el ciclo 1971-7 2 no se dispuso de información -

respecto a la superficie sembrada, suponiéndose que 

ésta fué igual a la cosechada. 



¡ 
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COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS MEDIOS DEL CULTIVO DEL 

FRLJOL. ( 1971 - 76) 

Ciclo Promedio Rendimiento 
Agrrcola Nacional porcentaje Estatal 

(Kg/Ha). (%) (Kg/Ha). 

1971- 72 956 58 558 

1972 - 73 958 

1973 - 74 1 055 80 848 

1974- 75 1 107 41 451 

1975 - 76 921 86 800 

TOTAL: 1 001 67 675 

-------------------------------------------------------------
FUENTE: Rendimientos medios nacionales. Subdirección de Pla -

neaci6n agrrcola, S.A.R. H. 

Comparando los costos de cultivo, { 3 300 pesos) el --

precio medio rural { 5 000 pesos la tonelada) y el rendimiento me-

dio real { 1 000 kilogramos) del frijol mecanizable en el ciclo - --

otoño-invierno 1975-76, resulta ser un cultivo con rentabilidad de-

1 7 00 pesos por hectárea. 

El frijol a espeque al igual que el marz y el arroz, re-

sulta ser un cultivo de infrasubsistencia, ya que se pierden 795 - -

pesos por cada hectárea sembrada en el ciclo antes mencionado--

{costo de cultivo 2 410 pesos, rendimiento medio real 323 kilos y

precio medio rural 5 000 pesos pór tonelada) . 



CULTIVO DEL FRLJOL 

SUPERFICIES, RENDIMIENTOS REALES Y PRODUCCIONES 

( 1972 - 1976 } 

Ciclo Superficie Sembrada Superficie Cosechada Rendimiento Real Producción 
Agrrcola Mee. No Mee. Mee. No Mee. Mee. No Mee. Mee. No Mee. 

(Ha. } ( Ha. } (kg/ha}. (Ton}. 

1971- 72 153 .Y 157 153 157 783 !1 327 50 123 

1972- 73 

1973 - 74 458 - 152 - 282 1:/ - 129 -

1974- 75 1 000 350 1 000 350 525 !1 266 525 93 

1975 - 76 1 489 1611 1 489 1 023 1 000 y. 323 1 489 521 

-
TOTAL: 3 100 2 118 2 794 1 530 707 !/ 348 2 193 737 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: Subdirección de Planeación Agrrcola. S. A. R. H. 

1/ Los rendimientos reales no proceden de la fuente citada. Se obtuvieron dividiendo -
- la producción entre la superficie sembrada . 

.Y No se dispuso de información referente a la superficie sembrada. 

1 

""' O) 
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Sorgo.- Sólo cuenta con el antecedente del ciclo 1971 - 72 

en el cual se sembraron 170 hectctreas. 

En los estados vecinos Yucatán y Campeche cultivan su--

perficies considerables de esta planta forrajera dada la similitud del-

medio ambiente de estos con Quintana Roo, pudiera ser que el cultivo 

lograra establecerse, a condición de que las siembras se efectllen en-

terrenos altos con el frn de evitar los excesos de humedad. 

b} OLEAGINOSAS 

Cacahuate.- Es un cultivo que no logró consolidarse, se -

le sembró en los ciclos 1973-7 4 y 197 4-75 sumando un total de 69 he~ 

tctreas sembradas, cosechándose 31 con rendimiento de 1 161 kilogra-

m os. 

Esta leguminosa se sembró a raíZ del posible mercado --

que representa la planta hidrogenadora H. Y.S.A. establecida en Mé-

rida Yuc., la cual manifestó interés en nuevas fuentes generadoras de 

materia prima. 

SUPERFICIES CULTIVADAS DE CACAHUATE. 

Ciclo Sembrada % 
( 1973 - 1975) 
Cosechada Rendimientos Producción 

(0-1} (Ha.) (Ha.) (Kg./Ha.) (Ton). 

73-74 59 35 21 1000 21 

74-75 10 100 10 1 500 15 

TOTAL: 69 45 31 1161 36 

FUENTE:- Cosechas obtenidas. Subdirección de Planeación Agrrcola. 

S.A.R. H. 



CULTIVO DEL CACAHUATE 

SUPERFICIES, RENDIMIENTOS REALES Y PRODUCCIONES 

Ciclo superficie sembrada Superficie Cosechada Rendimiento Real Producciones 
(Ha.) (Ha.) (Kg./Ha.) (Ton.) 

73-74 59 21 356 !1 21 

74-75 10 10 1500 ~/ 15 

1/ 
1 

TOTAL:. 69 31 521 36 C11 - o 
1 

FUENTE: Subdirección de Planeación Agrrcola. S.A.R. H. 

}./ Los rendimientos reales no proceden de la fuente citada. Se obtuvieron dividiendo la-

producción entre la superficie sembrada. 



CULTIVO DEL CARTAMO 

SUPERFICIES, RENDIMIENTOS REALES Y PRODUCCIONES 

Ciclo 

74-75 

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

670 

TOTAL: 670 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

.!1 

FUENTE: Subdirección de Planeación Agrrcola. S.A.R. H. 

Rendimiento Real 
(Kg/Ha.) 

_y 

!/ Se perdió la totalidad del cultivo debido a excesos de humedad. 

Producciones. 
(Ton.) 

.Y 

c.n .... 
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Cártamo.- En el ciclo 74-75 se sembraron 670 hectá --

reas perdiendose la totalidad debido a excesos de humedad. Estas -

oleaginosas no lograron establecerse, si se quiere aprovechar el --

mercado existente deberá pensarse en otro cultivo que presente - -

mayor tolerancia a la humedad. 

SUPERFICIES CULTIVADAS DE CARTAMO 

( 1974 ~ 1975, } 

Ciclo 
( 0-I} 

74-75 

Sembrada 
(Ha.} 

670 

TOTAL: 670 

% Cosechada 
(Ha.} 

y 

Rendimientos 
(Kg/Ha.} 

y 

Producción 
(Ton}. 

!1 

FUENTE:- Cosechas obtenidas. Subdirección de Planeacidn Agrrco
la. S.A.R.H. 

y Se perdid la totalidad del cultivo debido a excesos de hu
medad. 

e} CULTIVOS HORTICOLAS. 

Jitomate.- Cultivado regularmente en los ciclos 1973-74, 

1974-75 y 1975-76. Sumando un total de 62 hectáreas con rendimien

tos promedio de 8 550 kilogram~s. 

SUPERFICIES CULTIVADAS DE JITOMATE 
( 1973 - 1976 } 

Ciclo Sembrada % Cosechada Rendimientos 
fO-I) (Ha.) (Ha.} (Kg/Ha.) 
73-74 15 87 13 6 000 
74-75 20 100 20 15 000 
75-76 27 100 27 5 000 
TOTAL: 62 97 60 8 550 

Producción 
(Ton). 

78 
300 
135 
51~ 

FUENTE:- Subdireccidn de Planeación Agrrcola. S.A.R. H. 



CULTIVO DEL JITOMATE 

SUPERFICIES, RENDIMIENTOS REALES Y PRODUCCIONES. 

Superficie Sembrada Superficie Cosechada Rendimiento Real Producciones. 
Ciclo (Ha.) (Ha.) (Kg/Ha.) (Ton.) 

73-74 15 13 5 200 .!1 78 

74-75 20 20 15 000 .!1 300 

75-76 27 27 5 000 !1 135 

TOTAL:- 62 60 8 274 513 

FUENTE: Subdirección dePlaneacidn Agrrcola. S.A.R.H . 

. !/Los rendimientos reales no proceden de la fuente citada. Se obtuvieron dividiendo la producción - -

entre la superficie sembrada. 

e:. o 
c:.~ 
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Sandr.t.- Se le sembró en los ciclos 1973-74, 1974-75 y-

1975-76. Haciendo un total de 64 hectáreas con rendimiento prom~ -

dio de 8 234 kilogramos. 

SUPERFICIES CULTIVADAS DE SANDIA. 

( 1973 - 1976 ) 

Ciclo Sembrada % Cosechada Rendimientos Producción 
{ 0-I) (Ha.) {Ha.l ~Kg/Ha.). (Ton). 

73-74 12 100 12 6 667 80 

74-75 18 100 18 15 000 270 

75-76 34 100 34 5 200 177 

TOTAL: 64 lOO 64 8 234 527 

FUENTE: Subdirecci6n de Planeación Agrrcola. S.A.R. H. 

Melón.- Cultivado en los 3 ciclos de invierno ya mencio-

nados, ocup6 en total 17 hectáreas obteniéndose un rendimiento pro -

medio de 6 571 kilográmos. 

SUPERFICIES CULTIVADAS DE MELON. 

( 1973 - 1976) 

Ciclo Sembrada % Cosechada Rendimientos Producción 
( 0-I- (Ha.) (Ha.) (Kg/Ha.). (Ton). 

73-74 5 100 5 6 000 30 

74-75 5 100 .5 lO 000 50 

75-76 r1 57 4 3 000 12 

TOTAL: 17 82 14 6 571 92 

FUENTE: Subdirecci6n de Planeaci6n Agrrcola. S.A.R. H. 



CULTIVO DE LA SANDIA 

SUPERFICIES, RENDIMIENTOS _REALES Y PRODUCCIONES 

FUENTE: Subdirección de Planeación Agrrcola. S.A.R. H. 

_!/ Los rendimiendos reales no proceden de la fuente citada, se obtuvieron dividiendo la producción - -

entre la superficie sembrada. 



CULTIVO DEL MELON 

SUPERFICIES, RENDIMIENTOS REALES Y PRODUCCIONES 

.!/ Los rendimientos reales no proceden de la fuente citada, se obtuvieron dividiendo la producci6n - -

entre la superficie sembrada. 



Ciclo 

74-75 

TOTAL: 

CULTIVO DE LA CEBOLLA 

SUPERFICIES, RENDIMIENTOS ~ALES Y PRODUCCIONES 

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

3 

3 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

3 

3 

Rendimiento Real 
(Kg/Ha.) 

20 000 .. !/ 

20 ooo .. Y 

FUENTE: Subdirección de Planeación Agrrcola. S.A.R. H . 

Producciones 
(Ton). 

60 

60 

. !/ Los rendimientos reales no proceden de la fuente citada, se obtuvieron dividiendo la producción --

entre la superficie sembrada. 

c.n 
..;¡ 
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Cebolla.- Sembrada exclusivamente en el ciclo 1974-75, 

en una superficie de 3 hectáreas obteniéndose rendimientos de - - -

20 000 kilogramos. 

SUPERFICIES CULTIVADAS DE CEBOLLA 

Ciclo Sembrada % 
iO-I) (Ha.) 

74-75 3 100 

TOTAL: 3 100 

(1974 -1975) 

Cosechada 
(Ha.) 

3 

3 

Rendimientos 
(Kg/Ha.) 

20 000 

20 000 

Producci6n 
(Ton). 

60 

60 

FUENTE: Subdirecci6n de Planeaci6n Agrrcola. S. A. R. H. 

El bajo rendimiento de algunas hortalizas se debe a- --

siniestros parciales por sequnt. Originados por los problemas técni-

cos con que operan las unidades de riego (rehabilitación). 

d) FRUTICULTURA. 

La fruticultura comercial es incipiente, del total de hec -

táreas reportadas con árboles frutales, un gran porcentaje correspon 

de a huertos recién establecidos. 

La producci6n que abastece a los centros de consumo pr~ 

cede de otros estados, complementándose con las aportaciones que --

hace la fruticultura a nivel familiar. 

La actividad organizada para producir comercialmente ocupa-



- 5!:1-

1 127 hectáreas de las cuales 387, se encuentran en unidades de rie

go en los municipios de Felipe Carrillo pUerto y José Marm More -

los, las restantes 740 se encuentran bajo condiciones de temporal-

dispersas, en los Municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo -

puerto y José Ma. Morelos. 

Del total de hectáreas frutrcolas ( 1 127) sólo el 11.8% 

1 133 hectáreas) se encuentra en producción. 

INVENTARIO FRUTICOLA. 

CULTIVO SUP. SEMBRADA. 

Coco 702 

Naranjo 168 

Tamarindo 106 

Mango 58 

Limfln 33 

Aguacate 27 

Toronja 10 

Guanabana 14 

Chico-zapote 9 

TOTAL:- 1127 

FUENTE:- Delegacifln Estatal de la CONAFRUT. 

Delegacifln Estatal de la Subdirección de Planeaci6n Agri'cola. 
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A esta actividad del sub-sector, se le ve un futuro pro

misorio ya que no le afectan los limitantes que impiden el desarro

llo agrrcola (suelos arcillosos en extremo y poco profundos, esca

sa disponibilidad de áreas mecanizables y sobre todo la ir regula -

ridad en la distribución de las lluvias). Además los habitantes del

medio rural tienen muy buena disposición hacia ella, por lo que no 

se presentarra el fenómeno de la resistencia al cambio. 

1 

2 

FACTORES QUE LIMITAN EL DESARROLLO DEL 

SUB-SECTOR AGRICOLA. 

Del medio ambiente 

Socio-Económicos. 

Del medio ambiente. 

Suelo.- Este factor es poco favorable en el aspecto - -

cualitativo pues, la mayorra de ellos fueron abiertos al cultivo por 

medio del desmonte, arrastrando problemas trpicos de esta prác -

tic a. 

Agua.- No obstante que la precipitación media anual -

1 200 mm. ) está considerado coro o excelente, la distribución de 

este rndice en los meses del temporal es sumamente irregular, -

ocasionando pérdidas a los cultivos por sequra y/o exceso de hu

medad. (en el ciclo primavera-verano mes de junio de 1976 en la 

estación climatológica de Chetumal se registraron 645 mm. En 7 2 

horas de lluvias contrnuas). 
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Respecto a el agua de subsuelo, su aprovechamiento está 

reducido a una franja que va de norte a sur situada en la zona centro 

del Estado con potencial geohidrológico regular. 

Socio-económicos. 

Falta de capacidad de los productores reflejada en una -

población ejidal heterogenea (panaderos, zapateros, albañiles y ele

mento humano negativo). 

Población rural dispersa. - Expresada por un m1cleo M~ 

ya de 70 942 habitantes, asentados en 26 336 Km2 ( 3 de los 7 muni -

cipios) sumándose a lo anterior aspectos migratorios y de lenguaje. 

Descapitalización.- Las inversiones que se realizan en

el medio agropecuario son mrnimas y estas obedecen a acciones ej~ 

cutadas por las dependencias oficiales en forma aislada y sin obje~ 

vos definidos. 

2.2 PECUARIO 

La explotación ganadera a nivel ejidal se inició en el -

año de 1968 con carácter secundario. Esto es, una actividad que - -

reporte utilidades extras a los ejidatarios, que tienen en la agricul

tura su fuente principal de ingresos. 

SUPERFICIE DEDICADA A LA GANADERIA. 

De la superficie ejidal del estado ( 2 485 296 hectáreas) 

el 3. 2% ( 79 7 46 hectáreas) está dedicado a la ganaderra. Dicha su -

perficie se distribuye en las grandes sábanas que ocupan los muni -
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cipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José Marí'a. Mor~ 

los, Ll1zaro Cl1rdenas, Benito J'!llrez y Cozumel. 

a) BOVINOS 

La población esta representada por animales nativos de-

la región, cuyas caracterrsticas genotrpicas y fenoti1>icas, son cons~ 

cuencia directa del criollismo y la adapt~ción. Existen aproximada

mente 11 265 cabezas * a nivel ejidal. 

DISTRIBUCION DE LA GANADERIA POR EJIDOS. 

( 1976) 

No. de No. de Ejidos 
Municipio Ejidos % Ganaderos. 

O.P. BLANCO 61 62.2 38 

F.C. PUERTO 48 58.3 28 

J. MA. MORELOS 52 46.1 24 

LAZARO CARDENAS 31 4L9 13 

BENITO JUAREZ 3 66.6 2 

COZUMEL 5 20.0 1 

ISLA MUJERES 1 0.0 o 

TOTAL:- 201 52.7 106 

FUENTE:- Representación de la S.A.R. H. en el Estado. Banco Na-

cional de Crédito Rural Peninsular. Sucursal Chetumal Quintana Roo. 

* El Fideicomiso Campaña Nacional contra la garrapata en el censo -

efectuado en noviembre de 1976 detectó una población de 33 824 cabe -

zas englobando la ganaderí'a. privada y ejidal. 
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De los 201 ejidos existentes, 106 cuentan con activida -

des ganaderas, formando 187 sociedades de las cuales sólo 44 pro-

ducen en cierta medida. 

SUPERFICIE DEDICADA A LA GANADERIA. 
(HECTAREAS). 

Municipio superficie o/o 
Ejidal 

O. P. BLANCO 822 897 4.1 

F. C. PUERTO 813 229 2.3 

J. MA. MORE LOS 306 501 3.7 

LAZARO CARDENAS 272 744 4.5 

BENITO JUAREZ 101 502 2.2 

COZUMEL 110 393 0.3 

ISLA MUJERES 57 960 

Superficie 
Ganaderra 

33 919 

19 402 

11 357 

12 359 

2 329 

380 

TOTAL: 2 485 226 3. 2 79 746 

FUENTE:- Representación de la S.A.R. H. en el Estado. 

Banco Nacional de Crédito Rural Peninsular. Sucursal 

Chetumal, Quintana Roo. 

La producción de forraje proviene de 63 663 hectáreas 

de pastizales, de las cuales sólo 24 348 están en explotación las -
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restantes 39 315 requieren de obras complementarias y rehabilita-

ción. 

Las especies mas frecuentes son: 

Digitaria sanguinalis(frente de toro), Andropogon bar -

· binodis (zacate pluma), Pánicum Máximum (guinéa), Andropogon-

rufus (jaragua) y Pánicum barbinode (pará). 

SUPERFICIE ESTABLECIDA CON PASTIZALES 
{HECTAREAS). 

Sup.Gana Sup. de pas % Sup. Explotada 
Municipio dera tizal 

O. P. Blanco 33 919 28 059 34.4 9 656 

F.C. Puerto 19 402 16 059 30. o 4 913 

J. Ma. More los 11 357 9 350 19.5 1 823 

L. Cárdenas 12 359 8 639 78.2 6 758 

B. Juárez 2 329 1 348 88.9 1 198 

Cozumel 380 208 

Isla Mujeres 

TOTAL: 79 746 63 663 38.2 24 348 

FUENTE:- Representación de la S.A.R. H. en el Estado. 

Banco Nacional de Crédito Rural Peninsular. Sucursal 

Chetumal Quintana, Roo. 



EJIDOS Y SUPERFICIE DEDICJ,DA A LA GANADERIA 

Ejidos Sup. Sup~-
- - -Sup. de Sup. 

Municipios Ejidos % Ganaderos Ejidal % Ganadera % Pastizal % Explotada 
(No.~ (No.) (Ha; 2 (Ha.~ (Ha.) (Ha.) 

O.P. BLANCO 61 62.2 38 822897 4.1 33 919 82.7 28059 34.4 9656 

F.C. PUERTO 48 58.3 28 813229 2.3 19 402 82.7 16059 30.6 4913 

J. MA. MORE LOS 52 46.1 24 306501 3.7 11 357 82.3 9350 19.5 1823 

LAZARO CARDENAS 31 41.9 13 272744 4.5 12359 69.9 8639 78.2 6758 

BENITO JUAREZ 3 66.6 2 101502 2.2 2329 57.8 1348 88.9 1198 
O> 
CJl 

COZUMEL 5 20.0 1 110393 0.3 380 54.7 208 

ISLA MUJERES 1 - - 57960 

TOTAL:- 201 52.7 106 2 485226 3.2 79746 79.83 63663 38.2 24348 

FUENTE:- Representaci6n de la S. A. R. H. en el Estado. 

Banco Nacional de Crédito Rural Peninsular. Sucursal Chetwnal Quintana Roo. 
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PRODUCCION EN 1976 

De las 11 265 cabezas existentes, salieron al mercado-

2 854 ( 25. 3%) con peso promedio de 380 kilogramos y considerando 

les un rendimiento en canal de 5~ de su peso vivo, ( 190 kilogrlt - -

mos) la oferta es de 542 toneladas de carne que comparadas contra 

1 465 de la demanda,* se plantea un déficit de 923 toneladas. 

En cuanto a la producción de leche, no se cuenta con-

explotaciones comerciales, la demanda anual que es de 14 863 60S

litros** se cubre parcialmente con esquilmos, leche introducida

del interior de la repdblica y deshidratada de importación. 

b) PORCINOS 

La porcicultura a nivel ejidal·cuenta con 939 cerdos. 

*FUENTE:-Consumos aparente 1971-75. Subdirección de Planea

ción Agrfcola. S.A.R. H. 

**FUENTE:- La distribución del Ingreso en México. Encuesta so

bre ingresos y gastos de las familias. Banco de Mé

xico. Fondo de Cultura Económica 1968. 
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DISTRIBUCION DE LA PORCICULTURP. A NIVEL EJIDAL. 

Población población 
Municipio Ejido Total Pie de erra 

O.P. BLANCO A. M. FERNANDEZ 75 25 

A. OBREGON 8 2 

CAOBAS 36 2 

JUAN SARABIA 455 102 

F.C. PUERTO DZULA 148 32 

TOTAL:- 939 233 

FUENTE: Banco Nacional de Crédito Rural Peninsular. Sucursal 

Chetumal, Quintanél. Roo. 

La Campaña Nacional contra la garrél.pata en el Censo-

Ganadero de Noviembre de 1976, detectó 54 000 cerdos englobando 

a productores ejiclales, semicomerciales y a nivel familiar. 

e) AVICULTURA 

Actividad de reciente introducción a nivel ejidal. Se -

cuenta con una sola granja, localizada en el nuevo Centro de pobl~ 

ciOn ejidal "Alfredo V. Bonfil", contabilizc..ndo 35 312 aves de po~ 

tura y 20 080 de engorda. 

d) APICULTURA. 

La crrct de abejas y la recolección del producto es una 

actividad que ha denotado gran incremento reflejándose, en la. for-
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ma como ha crecido la sociedad aprcola local Javier Rojo Gómez de 

R. l. 

INCREMENTO DE LA APICULTURA 

(1969-1976). 

va or 
Año No. de No. de Prod.Miel Precio de de la 

Socios. Colmenas Ton. Venta/Ton. produc 

1969 y 234 2 035 814 2 620 2 132 680 

1970 943 23 623 945 3 120 2 948 400 

1971 943 24 023 650 3 680 2 392 000 

1972 1 200 26 523 1750 5 820 10 185 000 

1973 1740 43 500 1 450 9 060 13 137 000 

1974 ~/ 3 120 75 000 3 900 11 250 

1975 4 500 76 300 2 698 

1976 2 749 79 184 3 167 5 000 15 835 000 

FUENTE:- Sociedad Apicola Javier Rojo Gómez. 

]j Sobre producción debido al beneficio de producto proveniente de 

otras entidades. 

~/ En 1974 se comercializaron llnicamente 568 toneladas. En 1975 

la venta fué nula debido al desplome del precio del producto, causa-

do por la aparición de miel sintética en el mercado. 

El área de influencia de la sociedad aprcola abarca todo-

el estado a través de cuatro centros de recepción. Localizados......,.!"-
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en la Ciudad de Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Dziuche y Nuevo 

x-can. 

Cuenta con 147 localidades que tienen como principal - -

fuente de ingresos a esta actividad, dando ocupación a 2 719 apicul-

tores. La producción, 3 167 toneladas proviene de 78 184 colmenas 

con un valor aproximado de $ 15 837 000. 00 

INFLUENCIA DE LOS CENTROS DE RECEPCION APICOLA. 

No. de Loca- Produc. Valor 
Centro lidades depen- No. de No. de Anual de 

dientes Apicult. Colmenas 1976 Ton. Produc. 

Chetumal 29 510 18 785 751.4 3 757 000 

F.C. Puerto 64 1 332 31 512 1 260.5 6 302 500 

Dziuche 32 607 19 945 797.8 3 989 000 

N. x-can 22 270 8 942 357.7 1788 500 

TOTAL: 147 2 719 79 184 3 167.4 15 837 000 

FUENTE:- Sociedad Aprcola Local Javier Rojo Gómez. 

e) OTRAS ESPECmS. 

OVICAPRINOS. 

De estas dos especies se tiene un total de 4 000 cabezas*, 

encontrándose explotadas a nivel familiar y carentes de todo tipo de-

asistencia técnica. 

EQUINOS. 

Existen aproximadamente 4 00 cabezas que se destinan -
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a labores propias de su especie. 

FACTORES QUE LIMITAN EL DESARROLLO DE LA GANADERIA. 

Si se cuenta con el fundamento econ6mico, expresado en

la existencia de grandes sábanas y los factores suelo y agua no se -

comportan como limitantes del desarrollo. La raz6n por la cual la

actividad ganadera se encuentra estancada se resume en los siguie~ 

tes puntos: 

a) Indefinici6n polnica. - No obstante los fracasos observa -

dos en el campo agrrcola, las dependencias oficiales le siguen asig

nando caracter prioritario a esta actividad. La ganaderra carece -

de programas adecuados tanto de asistencia técnica como de inves

tigaci6n y fomento. Los actuales son resultado de metas y objetivos 

impreci¡,os. 

b) Deficiencia estructural.- Estructuras inferiores no aptas 

(técnicos insuficientes o con escasa preparaci6n y motivaci6n). 

e) Correlaci6n, tecnol6gico estructural.- La investigaci6n -

generada carece del organismo divulgador, necesario a todo aquel -

creador de tecnologra. 



FORESTAL 

"1 ... 

Quintana Roo fué en principio una entidad eminentemente 

forestal, la población tuvo su origen en grupos de individuos dedic~ 

dos a la explotación del chicle, pimienta y maderas finas. As! mis-

roo los ejidos existentes se han orientado hacia el aprovechamiento 

del recurso forestal. 

La explotación del recurso maderable se efectda a tra --

vés de concesiones a empresas para-estatales, particulares y eji<i! 

les. 

RECURSO FORESTAL. 

Ell!rea arbolada comprende 1 667 934 hectáreas el - ---

52.1% de la superficie forestal.( 3 202 373)hectáreas, desglosados de 

la manera siguiente: 

* a) Selva alta y mediana sub-perennifolia.- Con 461 830 he~ 

táreas formada por asociaciones de especies tropicales como son-

la Swietenia macropylla, (caoba) Cedrella mexicana (cedro), - ---

Pithecolobium m ultiflorum (granadillo) , Achras zapota ( chicozapo-

te), Bursera simarruba, (chaca), y Bucida buceras (pucté). 

En esta comunidad existen especies finas como el cedro 

y la caoba, además de las corrientes tropicales duras y blandas --

como el chicozapote, chaca y pucté. 

* b) Selva baja sub-perennifolia.- Con 1 206 104 hectáreas -

predominando el Metopium brownet. ( chechen negro). 
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* Categorras ecológicas de vegetación existente en México, 

Faustino Miranda y Efraíh Hernández X. 

RECURSOS FORESTAL. 

Categorilt Superficie 
Ecológica (Ha.) 

Selvas Altas ·y medianas 461 830 

Selvas Bajas 1 206 104 

Manglares y Marismas 1 600 

Arbustos 1 538 839 

Total:- 3 202 373 

22 167.80 

72 366.20 

94 538.00 

FUENTE:- Delegación Estatal de la Sub-Secretarilt Forestal y de-

la Fauna. 

Del hectareaje que comprende el recurso forestal - - --

(3 202 373) el70%(2 241661) corresponde a superficie ejidal y el 

restante 30% ( 1 960 712) a terrenos nacionales. 

a) PRODUCCION MADERABLE. 

De las maderas finas provienen la chapa, el triplay y --

otros productos aserrados. Las especies corrientes y duras se --

emplean generalmente en la elaboración de durmientes y otros - -

usos rllsticos. 
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PRODUCCION FORESTM... MADERABLE 
(ENERO DE 1975 A NOVIEMBRE DE 1976 ) 

No. de Ejidos Maderas Maderas Superficie 
Municipio Productores Preciosas Corrientes en 

(M3.) (M3.) Explotación 

O. P.Blanco 17 13 390 20 000 147 168 

O.P. Blanco y 7 700 4 000 394 392 

F.C. puerto 18 2 857 42 009 161 722 

J. Ma. Morelos 16 256 15 950 89 001 

L. Cltrdenas 22 32 410 95 123 

B. Jultrez 1 300 28 000 

Cozwnel 1 - 200 4 lOO 

Isla Mujeres 200 3 150 1 400 

TOTAL:- 75 24 703 117 719 920 906 

FUENTE: Delegación Estatal de la Sub-Secretarr.t Forestal y de -

la Fauna . 

. !/ Esta producción proviene de terrenos nacionales. 

De la explotación de 920 906 hecta:reas de selva alta, me-

diana y baja, se obtuvieron 142 422 metros c\lbicos de maderas, con 

valor aproximado de 96 059 742 pesos. 

Como es de observarse, los mayores vol\lmenes de made-

ras finas y otras de uso com\ln, se extraen de los municipios Othón-

p, Blanco y Felipe Carrillo Puerto. 
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b) PRODUCCION NO MADERABLE. 

Se incluye en este concepto, al latex del chicozapote que 

sirve de base en la fabricación de goma de mascar, además de al

gunos frutos como la pimienta gorda. 

De la recolección de estos productos, se obtuvieron 680 

toneladas de chicle y 80 de pimienta con valor aproximado de - --

11 593 038 pesos. 

En la actividad chiclera intervienen 18 sociedades coop~ 

rativas, integradas por 1 900 socios que trabajan en una área de-

1 323 822 hectáreas. Correspondiendo 815 722 a terrenos ejidales, 

430 000 a nacionales y 77 710 hectáreas a predios particulares. 

De la exposición anterior se obtienen los siguientes des

prendimientos: 

1 Originalmente la entidad contaba con grandes recursos -

forestales en cada uno de sus 7 municipios, actualmente, la selva -

alta y mediana exponente de las maderas finas, está reducida a la -

zona sur del estado. 

2 La explotación forestal. es orientada en forma exclusiva-

al aprovechamiento de las maderas finas, relegando a segundo tér -

mino las maderas corrientes duras y blandas. 

3 Las empresas que industrializan las maderas, carecen de 

los medios adecuados para optimizar el aprovechamiento, operando

con altos porcentajes de desperdicios. 
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La explotación del recurso a través de empresas parti -

culares (unidades industriales de explotación y permisos preca - -

rios) presenta las siguientes desventajas: 

a) Desforestación.- Las empresas particulares, no cumplen 

con el compromiso moral de reforestar. 

b} Los requerimientos de mano de obra son mibimos, ya que 

la transformación de la madera en sub-productos requiere alto gra

do de mecanización. 

e) Los programas de reforestación son de corto alcance, de-

bido a la falta de recursos econdmicos y técnicos. 

E 1 empobrecimiento de los ejidat~ios poseedores del re

curso forestal se acenbla cada vez mas, pues el beneficio que derra

man los particulares en el medio rural es mibimo, en cambio el me

dio urbano, es el receptor de los capitales que tienen su origen en la 

tala inmoderada. 
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS. 
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CAPITULO m 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

La formulación de este trabajo tiene como fib principal, -

sentar las bases sobre las cuales seri.1l factible iniciar el desarrollo

de la agricul~ura estatal. Como objetivo secundario, se señ.alan med.!_ 

das tendientes a favorecer las actividades restantes del sector agro

pecuario. 

Objetivos Primarios: 

a) En función de los recursos naturales existentes (.agua, su~ 

lo y clima) indicar los cultivos, que pueden ser explotados econOmi -

camente. 

b} Determinar la superficie de siembra y los volllmenes de -

producción adecuados, para satisfacer la demanda de algunos produ~ 

tos agrrcola en el estado. 

e) Establecer las necesidades de financiamiento que requie-

re cada uno de los cultivos propuestos. 

Objetivos Secundarios: 

a) Analizar la actividad ganadera actual y las posibilidades -

de incremento y desarrollo de la misma. 
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b) Presentar una semblanza de los recursos maderables asr 

como algunas medidas para mejorar su explotación. 

Estrategias: 

Las normas políticas a seguir para fin de lograr los obj~ 

tivos propuestos son las siguientes: 

a) Capacitación.- Este aspecto será aplicable tanto a técni

cos como a productores pues los primeros poseen los conocimientos

pero carecen de la cualidad de saberlos transmitir, a los segundos se 

les enseñará a producir con beneficio económico y a desarrollar la -

capacidad gerencial. 

b) Coordinación Interdependencia!.- A efecto de eliminar - -

la duplicidad de funciones y unificar criterios en los programas de -

asistencia técnica, organización, capacitación, etc. 

e) Disponibilidad de Insumos y Equipo.- Existencia y distri

bución oportuna de semillas, fertilizantes, insecticidas, maquinaria -

agrrcola, etc. 

d) Generación de Tecnologra Local.- Diversificando los -

programas de investigación agropecuaria y adecuándola a las condi -

ciones del medio ambiente. 

La acción del conjunto de estrategias, requiere el apoyo

de los elementos humanos, financieros e institucionales necesario a

todo aquel plan que desea llevarse a las faces de implementación y -

ejecución. 
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Institucu~n 
Areas de Asistencia Técnica Ejecutoria. 

l. Uso adecuado de la tierra. S.A.R. H. 

2. Uso adecuado de los productos - -
quilnicos agrrcolas. S.A.R. H. 

3. Selección y manejo de los cultivos. S.A.R. H. 

4. Operación de las unidades de riego 
y el uso adecuado del agua. S.A.R. H. 

5. Explotación de ganado mayor y me-
nor. S.A.R. H. 

6. La explotación racional de los re -
cursos forestales. S.A.R. H. 

7. El crédito y todo lo relacionado con B.N.C.R.P. 
su adquisición, ejecución, recuper~ 
ción, etc. F.I.R.A. 

8. Todo lo relacionado con el seguro -
agrrcola ganadero. A.N.A.G.S.A. 

9. Derechos y obligaciones por el tipo-
de tenencia de la tierra y los düeren 
tes tipos de organización adoptados y 
por adoptar. S. R. A. 

10. Todo lo relacionado con la comercia C.O.N.A.S.U.P.O. 
lización de productos agropecuarios. !.M.C. E. 
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PROYECCIONES Y PROPUESTAS DE INVERSION. 
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CAPITULO IV 

PROYECCIONES Y PROPUESTAS DE INVERSION. 

4.1 AGRIC OLAS 

El Pjesente trabajo no pretende orientar o sentar las bases 

para lograr la ~utosuficiencia en granos, considerándose esta meta-
;~ ···-

inalcanzable pues el fundamento económico. (potenciabilidad). Se --

orienta hacia otra.S actividades del sector primario. 

Conociendo las posibilidades agrrcolas del estado, se deter

minaron vohlmenés, superficie y necesictades crediticias para el pe -

rrodo 1978-1983 de los siguientes cultivos: 

a) Ma.i'Z 

b) Frijol 

e) Sorgo 

d) Hortalizas 

Dichas proyecciones se trazarán tomando en cuenta los as-

pectos siguientes: 

1 Consumos percápita anuales (Anexo No. 1 ) 

, 
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2 Población consumidora de productos agropecuarios . 71.9% *~: 
(Anexo No. 2) 

3 Taza de crecimiento de la población . 14% ** 
(Anexo No. 3) 

4 Rendimientos medios reales de los cultivos. 

5 Costos de cultivos (Anexo No. 4 ) 

a) CULTIVOS BASICOS 

MAIZ 

DEMANDA DE MAIZ PARA EL CONSUMO ESTATAL. 

A 

1978 1979 

N 

1980 

o 

1981 1982 

S 

1983 

Toneladas 18 930 21 581 24 602 28 046 31 973 36 449 

par a producir tal vohlmen de grano se presentan tres-

alternativas: 

* FUENTE:- La Distribución del ingreso en México "Encuesta so-

bre los ingresos y gastos de las familias. Banco de-

México, Fondo de cultura económica 1968. 

**FUENTE:- Comité promotor del desarrollo socio-económico en 

Quintana Roo. 



1 

2 

3 
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Sembrar marz exclusivamente en suelos mecanizables. 

Sembrar marz exclusivamente en suelos no mecanizables. 

Sembrar marz en suelos mecanizables y no mecanizables. 

La primera no es viable ya que para cumplir con el pro -

grama, se requerirran de 28 397 hectáreas mecanizables, lo cual no 

es factible pues los suelos de esta condición suman aproximadameE 

te 14 000 hectáreas. 

La segunda alternativa es viable, mas no procedente, - -

pues se necesitarran sembrar 79 141 hectáreas de milpa nómada, -

lo que traeri.1l. como consecuencia la desaparición de la selva. 

La tercera se presenta como la viable procedente, a con

dición de llevar un control efectivo sobre los desmontes. 

SUPERFICIE MECANIZABLE NECESARIA PARA SATISFACER LA 

DEMANDA. 

A N o S 

1978 1979 .1980 1981 1982 1983 

Hectáreas 7 192 9 232 11 609 14 291 17 350 20 836 

La anterior superficie, se programó restando-

9 696 toneladas producidas por 24 000 hectáreas sembradas a esp~ 

que anualmente con rendimiento real promedio de . 404 kilogramos. 

Al no disponer de 20.836 hectáreas mecanizadas es nec~ 
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sario elevar los rendimientos a fin de aumentar la eficiencia de la 

zona productora. 

Miles de$ 

NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO. 

A 

1978 1979 

N 

1980 

o 

1981 1982 

S 

1983 

20 713 26 588 33 434 41 158 49 968 60 008 

A este capital deber:t sum:trsele cada año 24 192 miles

de pesos, por concepto del financiamiento a 24 000 hectáreas no -

mecanizadas que se siembran en promedio. 

FRLJOL. 

DEMANDA DE FRLJOL PARA EL CONSUMO ESTATAL. 

A Ñ O S 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Toneladas 4 142 4 722 5 383 6 137 6 996 7 976 

El anterior volllmen se obtendrá en la siguiente super -

ficie: 

SUPERFICIE MECANIZABLE NECESARIA PARA SATISFACER LA 

DEMANDA 

A 

1978 1979 

Superficie (Ha.) 5 608 6 429 

N 

1980 

7 363 

o S 

1981 1982 1983 

8 430 9 645 11 031 
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La anterior superficie se programó restanto 177 tonela -

das cada año producto de las siembras de 510 hectáreas no mecani

zables con rendimiento real promedio de . 348 kilográmos. 

Miles de$ 

SORGO 

NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO. 

A 

1978 1979 

18 675 21 409 

Ñ 

1980 

24 519 

1981 

28 072 

o 

1982 

32 118 

S 

1983 

36 733 

Las siembras del sorgo se programan en función de la -

superficie que ocupa el marz en el ciclo primavera-verano. 

SUPERFICIE NECESARIA PARA EL CULTIVO DEL SORGO. 

Hectáreas 

siguiente: 

A 

1978 1979 

1 000 1 500 

Ñ 

1980 1981 

o 

1982 

2 000 2 500 3 000 

S 

1983 

3 500 

El monto crediticio necesario se resume en el cuadro -
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NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO. 

A 

1978 1979 

Miles de$ 2 561 3 841 

b) HORTICULTURA 

Ñ 

1980 

5 122 

1981 

6 402 

o 
1982 

7 638 

S 

1983 

8 963 

Los cultivos hortrcolas, se proponen en función de la - -

experiencia dejada por un programa hortrcola piloto desarrollado -

por el F.I.R.A. B.A.N.X.I.C.O. S.A. Durante los años 1974 

y 1975 en un ejido de la zona Maya, con resultados satisfactorios. 

Las proyecciones de la demanda est;tn basadas en los -

consumos aparentes 1971-1975 de la Dirección General de Agríe~ 

tura, dependiente de la Secretarra de Agricultura y Recursos - - -

Hidr;iulicos y atendiendo al señalamiento hecho por el Banco de - -

México, respecto a que la población consumidora de productos - -

agrrcolas, se reduce al71. 9%a excepción del chile que sólo es con 

sumido por el 45. Bo/()o 

Las necesidades de superficie, se determinaron en fun -

ción de los rendimientos obtenidos por el programa hortrcola antes

mencionado. Dichos rendimientos se ajustaron a criterio, basado-

éste, en el conocimiento de la zona ya que un cultivo a nivel experi

mental tienda a bajar su producción al ser sembrado en forma co -

mercial. 
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DEMANDA DE PRODUCTOS HORTICOLAS. 

{TONELADAS). 

A Ñ o S 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

MeMn 351 400 456 521 594 677 

Sandra 759 866 987 1 125 1 283 1 462 

Cebolla 816 930 1 060 1 208 1 378 1 570 

Jitomate 2 533 2 887 3 291 3 752 4 278 4 876 

Pepino 165 189 215 245 279 319 

Chile (verde) 314 358 409 466 531 605 

Col 125 143 163 185 211 241 

Betabel 11 12 14 16 18 20 

Berenjena 7 8 9 11 12 14 

Tomando como base el cuadro anterior, se calculó la --

superficie necesaria para satisfacer las demandas, mismas que se 

presentan en el cuadro siguiente: 
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SUPERFICIE DE SIEMBRA DE HORTALIZAS. 

(HECTAREAS). 

A Ñ o S 
Cultivos 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Melón 39 44 51 58 66 75 

Sandra 56 64 73 83 95 108 

Cebolla 68 77 88 101 114 131 

Jitomate 188 214 244 278 317 361 

Pepino 13 16 18 20 23 26 

Chile (verde) 36 42 48 54 62 71 

Col 6 7 8 9 11 13 

Betabel :i2 12 2 2 2 2 

Berenjena 2 2 2 2 2 2 

TOTAL: 410 468 534 607 692 789 

Considerando el costo de los cultivos por hectárea, se -

calcularon las necesidades de financiamiento crediticio. 
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NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO 

(MILES DE PESOS) 

A Ñ o S 

Cultivo 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Melón 70 530 614 698 795 903 

Sandra 662 757 863 981 1123 1 277 

Cebolla 1 392 1 576 1 801 2 067 1 945 2211 

Jitomate 4 587 5 222 5 954 6 783 7 735 8 804 

Pepino 168 207 232 258 297 336 

Chile (verde) 570 664 759 854 981 1123 

Col 87 101 115 130 159 188 

Betabel 32 32 32 32 32 32 

Berenjena 29 29 29 29 29 29 

TOTAL: 7 997 9 118 10 399 11 832 13 096 14 903 

e) CULTIVOS FRUTICOLAS. 

No se dispone de la información necesaria, a fíh de for

mular una proyección y la consiguiente propuesta de inversión. 
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El conocimiento del mercado es insuficiente, los aspec--' 

tos básicos oferta y demanda no se han determinado, ignorándose -

también la aportación de la superficie en producción y cuanto debe -

rra de incrementarse a fi'h de satisfacer las necesidades. 

Haciendo hincapié en los conceptos vertidos en el análi

sis de la actividad, se puede desprender que la demanda de frutas -

es amplia y la oferta es mrnima, ya que ninguno de los estados ale -

daños es productor. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES. 

a) Los suelos aptos para trabajar con maquinaria agrrcola-

son escasos. 

b) Los estudios realizados por la S.A.R. H. señalan que las 

áreas con mas disponibilidad del recurso agua, coinciden con las de 

escasa superficie mecanizable. 

e) Deberá mantenerse un estricto control en la explotación

del acdi.fero sub-terráneo. Si la descarga excede a la recarga, los -

estratos de agua salina tenderán a subir, abatiendo la lente de agua 

dulce. 

d) El cártamo y cacahuate no se adaptaron al medio ambie~ 

te perjudicándolos el exceso de humedad. El cultivo de éstos debe

rá efectuarse con serias reservas. 

e) Las siembras a espeque son a todas luces improceden -

tes, limita a la población rural (generalmepte Maya), a un cultivo -

de infrasubsistencia además de destrurr y dañar la ecologr.t del - -

lugar. 

f) En el caso del mai'Z, este puede aumentar su rendimiento, 

pues las condiciones en que se encuentra no son del todo desfavora

bles. En caso contrario debe de substituirse parcialmente por otro

cultivo. 
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g) El arroz por ser W1 cultivo que no prosperó debe substiturr 

se. Si bien es cierto que la precipitación es abundante, su distribu -

ción en el ciclo de lluvias es sumamente irregular, haciendo notar -

que el70%de las pérdidas son causadas por la sequrn. Por otra par

te la persistencia de los organismos oficiales, a seguir sembrándolo

y la ya declarada resistencia del campesino a continuar empieza a ser 

factor de inestabilidad social. 

h) Para substiturr a los cultivos cártamo y cacahuate, se pro

pone el girasol por ser éste más adaptable a las condiciones que se -

presentan (platicas sostenidas con el Jefe del Campo Experimental

Local del l. N. l. A. C. l. A. P. Y., y experimentos iniciales apoyan - -

esta propuesta) . 

i) Las áreas de los cultivos que se van a substituir total o -

parcialmente, deberán dedicarse a la producción de materia verde -

mediante la siembra de pastos inducidos. 

j) Es indispensable la rehabilitación y la operación eficiente

de las Wlidades de riego, requisito para poder cumplir con el progra

ma hortrcola. 

k) No se piensa que la agricultura (ma~, frijol, sorgo, gira

sol y hortalizas) , sea alternativa adecuada para el desarrollo agro~ 

cuario, pues el fWldamento económico se orienta hacia el subsector -

pecuario y la actividad frutrcola. 
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RECOMENDACIONES. 

Del presente se deduce, •1ue el sub-sector pecuario es la--

alternativa viable para lograr el desarrollo agropecuario de Quintana

Roo. p:~ra tal efecto, se deberán tomar las siguientes medidas: 

1) Definición de una política agropecuaria.- El no desarrollo -

en que se encuentra el sector primario, es consecuencia directa de la

desorganización de los que enseñamos a producir. Los organismos y

los técnicos ligados al campo persiguen objetivos distintos. 

2) Deberán estimularse las formas de asociación ejidal natur~ 

les. Si el campesino ha logrado subsistir a pesar de poli1icas equrvo -

cas las cuales desmembran toda forma de unidad, quiere decir que es 

un sistema fuerte y bien fundamentado, por lo tanto deberá dejárseles 

producir sin implantarles un sistema, que ellos formen y estén den -

tro del que les parezca el más adecuado. La función del técnico debe

rá ser exclusivamente de auxilio. 

3) La capacitación, juega un papel fundamental, tanto técnicos 

como productores deberán aprencler a producir con utilidad, esto es a 

pensar en forma gerencial. 

4) Los programas de inversiones de los organismos oficiales, 

deberán ser integrales y coordinados. 

5) Como meta a largo plazo se recomienda la creación de co~ 

binados agro-económicos. 
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6) Por 11ltimo, las alternativas propuestas pueden ser inade -

cuadas, pero plantean una oposición firme a la improvisaci6n en ma

teria de politica agropecuaria, donde las fuerzas libres del mercado 

y la sociedad dictaminan que y cuanto debe producirse. 



- 97 -

RE S U M E N 
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R E S u M E N 

El trabajo en general, expone la situación actual por la 

que atraviesan las actividades agrrcola, ganadera y forestal en el -

Estado de Quintana Roo. De manera particular analiza la potencia

bilidad económica del lugar, señalando el o los sub-sectores prima 

ríos que resultan beneficiados por ella. 

Establece el comportamiento y la tendencia de los 

siguientes cultivos: 

Arroz 

Frijol 

Marz 

Sorgo 

Cacahuate 

Cltrtamo 

Hortalizas 

Frutales 

Propone la siembra de cultivos anuales y perennes, en 

funci6n de los recursos naturales existentes. 

De los cultivos propuestos, determina los volt1menes -

de producci6n necesarios, la superficie de siembra y el financia -

miento que estos requieren. 
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Examina la actividad gam .. dera y propone el apoyo y-

fomento a la misma, concluyendo que es la más favorecida por el

fundamento econdmico. 

Evallla la actividad forestal y señala las deficiencias -

de los actuales sistemas de explotacidn. 

Por dltimo, dicta algunas medidas tendientes a prese! 

var y optimizar la explotacidn de los recursos naturales. 
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A N E X O S 



CONSUMOS PERCAPITA ANUALES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

(KILOGRAMOS) . 

Consumos Aparentes Consumos Percapita 
S.A.G. - D.G.A. Banco de México. 

( 1971 - 19751 

Carne (Bovina) 10 642 - y 
Leche (litros) 86 808 108 000 
Huevo (piezas) - 10 680 
Arroz 6 359 7 440 
Frijol 18 329 23 160 
Marz 180 712 105 840 
Melón 1 965 - 1/ 
sandra 4 246 - !1 
Cebolla 4 881 4 560 
Jitomate 13 765 14 160 
Pepino o 925 - y 
Chile 6 660 2 760 
Betabel o 064 - 1/ 
Berenjena o 041 - I/ 
Col o 070 - ::!/ 

FUENTE:- Consumos aparentes. (1971- 1975) Dirección General de Agricultura. S.A.G. 
La distribución del Ingreso en México. "Encuesta sobre los ingresos y gastos de las fami 
lias". Banco de México. Fondo de CUltura Económica. 1968. -

NOTA:- En las proyecciones de la demanda se dió preferencia al estudio efectuado por el Banco de 
México. 

.!/ ·El Banco de México no determinó los consumos de estos productos. 
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HABITANTES 

POBLACION CONSUMIDORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

A 
1978 

178 858 

1979 

203 899 

Ñ 
1980 

232 445 

o 
1981 

264 987 

1982 

302 086 

S 
1983 

344 375 

NOTA:- La proyección se efectuó en función de una población conswnidora del71.9%con respecto 

a la total. 
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HABITANTES 

PROYECCION DE LA POBLACION ESTATAL, 

A 
1978 

248 760 

Ñ 
1979 

283 587 

1980 

323 289 

o 
1981 

368 550 

1982 

420 147 

S 
1983 

478 966 

NOTA:- Se tom6 como base la población total existente en 1976 ( 191 413 habitantes) y una taza de - -

crecimiento anual del 14%. 
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NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO AGRICOLA 
(MILES DE PESOS) 

Costo por ha. o a por 
y (Pesos) 1978 1979 1980 1981 1982 1983 Cultivo 

Marz (Meq.Temp) 2 880 20 713 26 588 33 434 41 158 49 968 60 008 231 869 

Marz (Espeque) 1 008 24 192 24 192 24· 192 24 192 24 192 24 192 145 152 

Frijol (Meq. Temp) 3 330 18 675 21 409 24 519 28 072 32 118 36 733 161 526 

Frijol (Espeque) 2 410 1 229 1 229 1 229 1 229 1 229 1 229 7 374 

sorgo (Meq.Temp) 2 561 2 561 3 841 5 122 6 402 7 634 8 963 34 527 

Mel6n (Meq.Riego) 12 040 470 530 614 698 795 903 4 010 
Sandra (Meq.Riego) 11 823 662 757 863 981 1 123 1 277 5 t363 
Cebolla (Meq.Riego) 20 470 1 392 1 576 1 801 2 067 1 945 2211 10 992 
Jitomate (Meq.Riego) 24 400 4 587 5 222 5 954 6 783 7 735 8 804 39 085 
Pepino(Meq.Riego) 12 920 168 207 232 258 297 336 1 498 
Chile v. (Meq.Riego) 15 820 570 664 759 854 981 1 123 4 951 o 

Col (Meq.Riego) 14 450 87 101 115 130 159 188 780 : ... 

Betabel (Meq.Riego) 15 750 32 32 32 32 32 32 192 .3 
o 

Berengena (Me<!. --
Temp.) 14 450 29 29 29 29 29 29 174 

Total Anual 75 367 86 377 98 895 112 885 128 241 146 028 647 793 

1/ Los costos de cultivo proceden del programa de crédito agrrcola 1977 elaborado por el Banco Nacional de -
- Crédito Rural Penrnsular. Sucursal Chetumal Quintana Roo. 
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