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 introducción: MIGRACIÓN Y TURISMO EN QUINTANA ROO  

Actualmente el turismo es una de las mayores industrias a nivel mundial y es, sin duda, 
parte de las fuerzas macroeconómicas de la globalización. Se le ha considerado como 
elemento “hiperglobalizador” y es visto como uno de los factores más significativos en 
la homogeneización, hibridación y sincretismo en el mundo. Desde los años 70 del 
siglo pasado el turismo internacional se considera como una estrategia económica 
exitosa para los países en desarrollo, como vía para la generación de divisas, la 
competitividad económica y para la integración al mercado internacional. Sin 
embargo, en las últimas décadas se ha generado la polémica en torno a las 
consecuencias adversas de la industria turística, en particular las del turismo de 
masas, sobre los países en desarrollo. En México podemos observar el impacto que el 
turismo masivo ha tenido en el estado de Quintana Roo ocasionando cambios en la 
dinámica demo gráfica, en el uso de la tierra y en los recursos naturales. En los años 
70, un parte aguas en la historia económica y social de Quintana Roo, lo constituyó el 
proyecto gubernamental y de organismos financieros internacionales para la 
construcción de uno de los complejos turísticos más importantes del país y del 
mundo: Cancún. Con este proyecto se inició en México el proceso de desarrollo 
turístico planeado a gran escala, con el objetivo de captar divisas, generar empleo y 
promover el desarrollo de la región del Caribe, hasta entonces inexistente en el 
mercado turístico regional. Quintana Roo fue seleccionado por el Gobierno para crear 
el megaproyecto turístico de Cancún y posteriormente el del Corredor Cancún-Tulúm, 
por contar una abundancia de los recursos necesarios para el turismo masivo: el Mar 
Caribe, preciosas playas y sol. 276 Magalí Daltabuit Godás El impacto del turismo en 
la estructura económica de Quintana Roo fue radical, ubicando al sector terciario de 
la economía como el principal motor de desarrollo. La importancia de este sector ha 
tenido repercusiones a nivel nacional, ubicando la industria turística del estado como 
la más importante del país. Cuadro 1. Indicadores turísticos en Quintana Roo, 2005. 
Indicadores Turísticos Cifras Afluencia de turistas Número de cruceros Pasajeros de 
cruceros Número de hoteles Número de cuartos Ocupación hotelera Divisas 6,112,670 
1,529 3,388,452 780 63,436 76% 3,280,25 millones de USD Derrama económica 
4,138,37 millones de USD Fuente: 
http://sedetur.qroo.gob.mx/estadisticas/2006/diciembre.php 

 El acelerado crecimiento de la industria turística en el estado se observa en el 
aumento constante de la oferta hotelera de Cancún, Isla Mujeres y Co zumel desde los 
años 70 y durante las últimas décadas en el corredor llamado “Riviera Maya”, que 

http://sedetur.qroo.gob.mx/estadisticas/2006/diciembre.php


abarca las playas comprendidas en un trayecto de 120 km, mediante la operación de 
complejos turísticos con hoteles, restaurantes, centros comerciales, servicios de 
marinas, deportes acuáticos, y parques de atracciones. También integra poblaciones 
como Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y Ciudad Chemuyil, donde se han 
asentado los inmigrantes empleados en la construcción de la infraestructura hotelera 
y en establecimientos turísticos. Desde finales de la década de los años 80 se ha hecho 
un esfuerzo por promover el ecoturismo y propiciar el desarrollo sustentable en México 
y en Centroamérica por medio del programa regional “Mundo Maya”. Este programa fue 
creado en 1988 por los gobiernos de los países de la región, así como por instituciones 
internacionales como la Comunidad Económica Europea. la Organización Mundial del 
Turismo y la Sociedad National Geographic. El 277 turismo y Migración en el Mundo 
Maya ecoturismo se está promoviendo en Quintana Roo como una actividad adicional 
para los visitantes que llegan a Cancún y a la Riviera Maya. Actualmente se ofrece gran 
variedad de excursiones de un día a los sitios arqueológicos más importantes de la 
región como son Tulum, Cobá, Chichen Itzá, Uxmal, así como a áreas naturales 
protegidas que incluyen cenotes, lagunas y arrecifes, entre otros ecosistemas que 
forman parte de los atractivos del proyecto Mundo Maya. Recientemente el desarrollo 
turístico se ha extendido al sur del estado donde el Gobierno ha establecido el 
Proyecto Turístico Ecológico “Costa Maya”, en el corredor costero que va de la Bahía 
del Espíritu Santo a la de Chetumal. A pesar del importante desarrollo que el turismo 
ha tenido en Quintana Roo, existen indicadores sociales y ecológicos que alertan sobre 
la crisis que se está generando por este rápido crecimiento del sector y que en el 
mediano y largo plazo puede poner en riesgo la actividad misma. A nivel económico, 
observamos una extrema dependencia a la actividad turística y los servicios 
asociados. El mayor impacto del turismo en la zona ha sido un acelerado crecimiento 
demográfico debido en gran medida a las altas tasas de inmigración. Esta situación de 
rápido y alto crecimiento demográfico, se ha convertido en un factor problemático y de 
alguna manera desestabilizador en términos sociales y ambientales. Cuadro 2. 
Quintana Roo, tasa de crecimiento promedio anual de la población, 1950- 2000. 
Periodo 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 Tasa 6.4 6.0 9.5 8.3 1990-2000 
2000-2005 5.9 4.7 Fuentes: Situación demográfica del estado de Quintana Roo 1996, 
CONAPO, México. VII al XII Censos de Población y Vivienda, 1950 a 2000. México, 
INEGI. 278 Magalí Daltabuit Godás antecedentes de la dinámica demográfica Desde al 
menos la década de los años 50 del siglo XX Quintana Roo se ha caracterizado por ser 
una entidad eminentemente receptora de inmigrantes. Pero es importante resaltar el 
acelerado aumento poblacional que registra el estado en particular a partir de la 
década de los años 80. En el cuadro 2 observamos el incremento de las tasas de 
crecimiento poblacional, que llegó a un máximo (9.5%) entre 1970-1980, decreció a 



5.9% en la década 1990-2000 y pasó a 4.7% entre 2000 y 2005. Cuadro 3. Porcentaje 
de inmigrantes por entidad de procedencia, 1970- 2000 Entidad Yucatán Campeche 
Veracruz D.F. Tabasco Chiapas Guerrero 1970 1980 1990 2000 80.9 55.6 49.2 41.0 4.8 
2.1 5.9 5.4 5.8 5.4 9.1 11.7 4.8-- Resto entidades 3.7-- 9.0 23.0 Otros (países) 2.7 1.2 
7.0 5.2 3.7 2.8 9.1 9.0 5.6 3.1 15 13.2 2.6 1.5 Nota: (-) Cifra no relevante. Fuente: Sistema 
de Información Multidisciplinaria SIMU/ CRIM, UNAM, con base en INEGI, CIX, X, XI y 
XII Censos Generales de Población y Vivienda, 1970, 1980, 1990, 2000. México. Esta 
población de trabajadores inmigrantes procede principalmente del estado de Yucatán 
como se puede observar en el cuadro 3, lo cual obedece en parte a que históricamente 
dicha entidad ha concentrado al mayor número de habitantes en la Península y a que 
existe una antigua relación de migración laboral entre ambos estados. Es importante 
mencionar que la dinámica de la población de la península de Yucatán ha estado 
marcada por importantes flujos de migración interna a lo largo de su historia. Los 
mayas yucatecos siempre fueron una sociedad de migrantes. Su movilidad no se 
reduce a la opción campo/ciudad, sino que 279 turismo y Migración en el Mundo Maya 
presenta características de una sociedad con una excepcional movilidad dentro de su 
territorio (Becara, 2003). Para los campesinos mayas de Yucatán la migración, como 
estrategia adaptativa, sigue siendo básica para enfrentar la crisis económica de sus 
comunidades aprovechando las oportunidades de trabajo que brinda el desarrollo 
turístico en Quintana Roo. La migración puede considerarse como una res puesta 
adaptativa para evitar condiciones adversas en el lugar de residencia o para 
aprovechar oportunidades fuera de ella, es decir que es una estrategia de las familias 
campesinas para sobrevivir y reproducirse frente a la presión del sistema económico. 
La migración a su vez conlleva a establecer ajustes que incluyen tanto los factores 
biológicos como socioeconómicos y culturales. objetivos En este ensayo presento 
algunos resultados preliminares de una investigación cuyos objetivos son: 1) analizar 
el efecto del fenómeno migratorio en términos de las estrategias adaptativas que los 
inmigrantes mayas yucatecos han establecido antes nuevas situaciones que han 
tenido que enfrentar en Quintana Roo, y 2) documentar las etapas de los flujos de 
migración interna en la región de la Península de Yucatán. Para lograr lo anterior, con 
fines metodológicos se plantea dar un seguimiento a las historias migratorias de 
indígenas mayas provenientes predominante mente de las zonas henequenera y 
maicera de Yucatán que llegaron a residir en localidades quintanarroenses como 
Coba, Cancún, Puerto Morelos y Tulum, las cuales se escogieron por representar 
distintas etapas migratorias. Se seleccionó una muestra (propositiva, no 
representativa) de 90 inmigrantes mayas provenientes de Yucatán en estas 
comunidades. Se aplicaron diversos instrumentos metodológicos de recopilación de 
información tales como entrevistas guiadas e historias de vida para evaluar algunos 



parámetros biológicos (reproductivo, alimenticio y de salud); económicos (actividad, 
tierra, vivienda) y socioculturales (identidad). migración interna en la península de 
Yucatán La historia de migración interna en la Península de Yucatán es muy compleja 
y tiene antecedentes desde la época prehispánica, pero a fin dotar de un breve 280 
Magalí Daltabuit Godás marco histórico a esta presentación nos centramos en la 
dinámica poblacional de las cinco últimas décadas. Cuadro 4. Sitios de estudio en 
Quintana Roo, México 2005 Sitios en estudio Cobá Cancún Población Actividad 
económica 1,167 526,701 Pto. Morelos 7,726 Tulum Agricultura Turismo Comercio 
Servicios Nivel de desarrollo turístico Bajo Ecoturismo Etapa migratoria Explotación 
forestal Chicle 1950-60 Alto Masivo Enclave Turismo Comercio Pesca 14,790 Turismo 
Pesca Medio Potencial alto Medio Potencial Alto Ecoturismo Construcción de Cancún 
1970-80 Riviera Maya 1980-90 Riviera Maya 1990-2000 Fuente: II Conteo de Población 
y Vivienda 2005, Quintana Roo. INEGI, 2006 El proceso histórico que dio lugar a la 
creación del Territorio Federal de Quintana Roo en 1902 ha sido explicado por varios 
autores como producto inmediato de la llamada Guerra de Castas, ya que esta zona 
desde 1848 estaba ocupada por los mayas rebeldes y el estado de Yucatán no ejercía 
de hecho su poder político. Así, al ser creado, desmembrándolo de Yucatán, el 
Territorio Federal de Quintana Roo había servido durante casi un siglo de refugio y 
aislamiento a los rebeldes mayas de la península (Macías, 2002). A fines de XIX el 
panorama agrario del sureste peninsular se caracterizaba por el surgimiento y 
desarrollo acelerado de monterías dedicadas a la explotación silvícola del palo de 
tinte, el chicle y de maderas finas (como la caoba), sustentadas por fuertes inversiones 
de capital extranjero. De hecho, la explotación chiclera siguió siendo la principal 
actividad del territorio quintanarroense por varias décadas más, hasta principios del 
siglo xx (Bartra, 1996). Hasta la década de los años 1950 las ganancias en la 
exportación del chicle propiciaron la llegada de trabajadores de Yucatán, Veracruz, 
Tabasco, Belice y el surgimiento 281 turismo y Migración en el Mundo Maya de 
asentamientos humanos, ya que en sus constantes recorridos en busca de 
chicozapote los trabajadores instalaban sus campamentos cerca de alguna aguada o 
alguna otra fuente de agua (León, 2003). Varios de estos campamentos chicleros 
temporales se convirtieron en asentamientos permanentes dando origen a 
comunidades como es el caso de Cobá en Quintana Roo (Daltabuit, 1988), 
asentamiento maya fundado por chicleros yucatecos hace más de 60 años, 
seleccionada en este estudio para ejemplificar la migración laboral debida al auge del 
chicle en el mercado internacional. Mientras tanto, desde principios del siglo xx, en el 
estado de Yucatán y ocupando la mayor parte del espacio geográfico de la Península, 
subsiste el sistema tradicional de comunidades y haciendas henequeneras. El auge 
eco nómico del henequén en Yucatán empieza a partir de la Guerra de Castas en 1850 



que es cuando comenzó su explotación a gran escala. Desde esa época aumentó la 
demanda de los países importadores —Estados Unidos, Francia e Inglaterra—, lo que 
propició que en todas las haciendas se empezara a sembrar el agave en grandes 
cantidades (Puga, 1997), que terminó por convertirse en el motor de la economía de 
todo el estado durante al menos un siglo, por lo que pasó a ser conocido como “el oro 
verde” (García, 1983). Mapa 1. Comunidades de estudio en Quintana Roo y zonas 
henequenera y maicera en Yucatán A partir de 1920 empezó el declive de la industria 
henequenera mexicana, pero es finales de los años sesenta cuando se da el desplome 
final de los precios por su desplazamiento por las fibras sintéticas (Puga, op. cit.). El 
estancamiento de la economía yucateca en el periodo de los años 70’s y 80’s del siglo 
xx se debió a la crisis de la producción del henequén. Este decaimiento se ve 
contrarrestado por el boom de la industria de la construcción, generado por el 
arranque del turismo en Quintana Roo lo que ocasiona la emigración de una gran 
cantidad de campesinos yucatecos de las zonas henequenera y maicera hacia 
Cancún, que se convierte en el nuevo polo de desarrollo en la Península. A partir de los 
años 70 se da un importante cambio en la economía de Quintana Roo, pues de la 
exportación de chicle como actividad básica se pasa al turismo. Este cambio influye 
en la estructura social y cultural pues se abandonan las actividades tradicionales, 
siendo reemplazadas por los empleos que ofrece la naciente industria turística. En 
efecto, entre 1976 y 1978 se inicia la construcción de la planta hotelera en Cancún y 
hay la primera gran oleada de inmigrantes. La gran mayoría (83.4%) de ellos eran 
yucatecos que trabajaban como albañiles; éstos se asentaron en las inmediaciones de 
Cancún. Durante más de tres décadas los inmigrantes que han llegado allí han 
encontrado un espacio para vivir en barrios que se conocen como las “regiones” que 
están total mente segregadas de la zona turística. Actualmente hay al menos 300 
“regiones” en la ciudad y en algunos casos se trata de asentamientos irregulares sin 
agua entubada, electricidad o drenaje, e incluso sin calles. Muchas de las viviendas 
son precarias, construidas con láminas de cartón o con materiales perecederos. Para 
la siguiente década, la de los años 80’s, continúa el auge del desarrollo turístico en el 
norte del estado. En esta segunda etapa de gran desarrollo turístico, de 1986 a 1989, 
muchos de los inmigrantes se asientan en comunidades como Puerto Morelos, en 
Playa del Carmen y de manera incipiente en Tulum y Ciudad Chemuyil. Puerto Morelos 
fue la comunidad seleccionada para representar esta etapa migratoria. Se trata de una 
comunidad en la que la economía estaba basada en la pesca y que en las últimas dos 
décadas ha tenido un alto crecimiento poblacional debido al gran número de 
inmigrantes, dedicados a diversas actividades relacionadas indirectamente con el 
turismo, en lo que se conoce como la colonia Zetina Gazca. En ésta, algunos 
habitantes aún no cuentan con servicios públicos. No hay drenaje y no tienen servicio 



de recolección de basura En los años 90 se sigue desarrollando la Riviera Maya. Se 
intensifica la inmigración a Puerto Morelos, Chemuyil, Playa del Carmen y Tulum, comu 
nidad esta última seleccionada para representar esta oleada migratoria. Originalmente 
era una comunidad pesquera pero hoy su economía está centrada en el turismo. La 
creciente población inmigrante se está asentando en lo que se 283 turismo y Migración 
en el Mundo Maya conoce como “la colonial ejidal”, que carece de calles 
pavimentadas y varios otros servicios. resultados Las zonas henequeneras (Tekantó, 
Mérida, Izamal) y maicera-ganadera (Chemax, Valladolid, Tixhualactún) del estado de 
Yucatán son el área donde se ubica la mayoría de las comunidades de origen de los 
inmigrantes estudiados. En el siguiente mapa podemos observar sus comunidades de 
origen en Yucatán y las de residencia estudiadas, localizadas en los municipios 
quintanarroenses de Benito Juárez y Solidaridad. Mapa 2. Localidades de origen y de 
destino de los migrantes estudiados La motivación para migrar de la gran mayoría 
(57%) de los individuos estudiados ha sido económica. En las entrevistas realizadas 
mencionan que abandonaron Yucatán por necesidad ya que en sus comunidades de 
origen no había más opción laboral que la agricultura y que en Quintana Roo existían 
más posibilidades de encontrar trabajo. Algunos otros de los inmigrantes (25%), 
particularmente las mujeres y jóvenes dicen haber migrado por motivos familiares; 
siguiendo a sus esposos o a sus padres. Un menor porcentaje cambió de residencia 
para poder seguir estudiando (2%) y el resto por diversos motivos. Cuadro 5. Porcentaje 
de entrevistados según motivos de migración Motivos Búsqueda de trabajo o 
necesidad económica Familia Estudio Tierra Otros Porcentaje 57.0 25.0 2.3 2.3 13.4 Al 
comparar la vida que tenían en sus pueblos de origen con la que llevan actualmente 
mencionan que en Quintana Roo hay más posibilidades de trabajo y de educación, 
pero la vida es más rápida, más cara e insegura pues hay mayor delincuencia y 
drogadicción. En contraste dicen que Yucatán es más pobre y la vida más dura pues 
sólo hay trabajo en la agricultura, pero es más seguro, tranquilo y barato. En relación 
con estas observaciones nos comentan la importancia de contar con una familia 
sólida, unida, para poder tener logros favorables en el proceso de migración que 
permita enfrentar los riesgos a los que están expuestos en las zonas turísticas, en 
particular los jóvenes, como son el alcoholismo y la drogadicción. En general los 
migrantes estudiados tienen un menor número de hijos que sus familias de origen y 
han logrado darles una mayor escolaridad. Han encontrado trabajo, pero su situación 
laboral es en muchos casos inestable pues son contratados por periodos cortos de 
tiempo, no cuentan con prestaciones y pueden ser despedidos en cualquier momento. 
Este fue el caso después del huracán Wilma en 2005, cuando 32 000 trabajadores 
perdieron su fuente de empleo. Al preguntarles si han tenido cambios en su 
alimentación, casi la mitad respondió que ahora es mejor o más variada (pescado, 



mariscos, enlatados, otros tipos de comida) al contar con mayores recursos 
económicos, una ter cera parte piensa que no ha cambiado pues siguen la misma dieta 
que en sus comunidades de origen. Sólo el 19% de los entrevistados consideran que 
en Quintana Roo su alimentación es peor por no contar, como en sus pueblos, con 
alimentos frescos, es decir maíz, calabaza y frijol de su cosecha, carne fresca en lugar 
de congelada, o simplemente porque la comida yucateca que se vende “no sabe cómo 
debe saber”. 285 turismo y Migración en el Mundo Maya Cuadro 6. Cambios en la 
alimentación de los migrantes yucatecos. Cambios alimenticios Mejor por tener más 
recursos o ser más variada Peor por no tener alimentos frescos Sin cambios Porcentaje 
49 19 33 A nivel cultural encontramos que ha persistido una fuerte identidad territorial 
ya que el 68% se sienten yucatecos y sólo el 24% quintanarroenses. El 8% invoca una 
doble identidad. Pero que hay que resaltar la fuerte identidad étnica que prevalece 
entre los inmigrantes ya que el 87% de los entrevistados dicen ser “mayas” o 
“mayeros”, lo cual se deriva de la cultura, donde la lengua maya juega un papel 
preponderante. La mayoría guarda vínculos con sus pueblos de origen ya que visita a 
sus familiares y amigos regularmente, asiste a las festividades comunitarias, o incluso 
mantiene propiedades en Yucatán. Cuadro 7. Porcentaje de entrevistados según 
identidad étnica y territorial Identidad territorial Porcentaje Yucatecos 
Quintanarroenses Las dos Identidad étnica Maya o mayero No maya 68 24 8 Porcentaje 
87 13 El 84% de los entrevistados reconoce que su nivel económico ha mejorado en 
particular por contar ahora con un trabajo que les ha permitido tener vivienda propia y 
hasta negocios. Un 3% menciona que su situación familiar es mejor ya que han podido 
brindarles educación a sus hijos. No todos, empero, consideran haber alcanzado los 
logros que se plantearon al abandonar Yucatán, ya que un 13% aún no ha mejorado su 
situación económica consideraciones finales En Yucatán las comunidades 
tradicionales cuya identidad es fuerte tienen la capacidad de aprovechar la coyuntura 
actual para aumentar sus recursos y su nivel de vida a través de la migración; esta 
tendencia es antigua y proviene de las estrategias con que los mayas enfrentaban las 
crisis, moverse con facilidad sin perder contacto con la familia y con el pueblo. La 
emigración como estrategia adaptativa sigue siendo básica para los campesinos 
mayas, pues les permite mejorar su situación económica y dar mayores posibilidades 
de estudio a sus hijos. Vemos que los inmigrantes yucatecos que residen en Quintana 
Roo han mantenido su identidad étnica y cultural. Sin embargo, la emigración inducida 
por las oportunidades de empleo ha ocasionado la proliferación de un crecimiento 
urbano desordenado sin los servicios básicos adecuados para la población. El 
crecimiento demográfico también ha tenido un impacto en el deterioro de la calidad 
del agua por un aumento de la descarga de aguas negras domiciliarias hacia los 
mantos acuíferos de la entidad. Tal es el caso de algunas de las comunidades 



estudiadas, particularmente en las zonas donde residen los inmigrantes, que no 
cuentan con sistemas adecuados de drenaje, tratamiento de aguas negras ni 
recolección de basura, lo que puede generar problemas de salud, exacerbación de 
problemas sociales y presión sobre los recursos naturales. Las vidas de los migrantes 
yucatecos están inmersas en una trama compleja de transformaciones, configurada 
dentro del contexto de la globalización a través de la industria turística en la Península 
de Yucatán. El proceso de migración interna interestatal está incluido en la dinámica 
global y es una respuesta local de los campesinos mayas para sobrevivir y reproducirse 
frente a la presión del sistema económico. 287 turismo y Migración en el Mundo Maya 
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