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En épocas pretéritas las razas maya-quichés se 
extendieron por los estados mexicanos de Tabasco. 
Chiapas, Campeche, Yucatán y el territorio federal de 
Quintana Roo, en las repúblicas de Guatemala y 
Honduras, y en e l protectorado inglés de Belice; desde 
e~ siglo vii a. de J.C. comenzaron a poblar dichas 
regiones, y por el año 500 de nuestra era los Tu tul 
'X.rus se apoderaron de la penínsulu yucateca, estable
ciendo la capital de su imperio en la inigualada Chi
chén ltzá, que fue fundada según algunos arqueólo
gos e historia dores en el a ño de 348, y cuyo nombre 
significa expresivamente la unión de las tribus tolteca 
e itzaes. 

Es inútil. casi del todo imposible. dada la confu
sión d el caso y la finalidad del presente estudio tratar 
de las monarquías mayas, los fastos de esa asombrosa 
cultura quedaron esculpidos con jeroglíficos y a lego
rías en las piedras de ruinas admirables, " labrac!a; 
con harto primor" ...... escribió d esde Guatemala el [¡ . 
cenciado Diego García de Palacio a l rey Felipe U,..... 
inmutables y mudos testigos que sella ron sus lradicio
nes · como algo natural, visible y duradero, 1 para cons
tituir a hora las pruebas fehacientes d el florecimiento 
arquitectónico de aqu ellos pueblos, realizado por una 
concentración de fuerzas p olíticas. a pesar d e su divi
sión en señoríos de distintas ramas lingüísticas, que 
siguiendo la ley de d ecadencia de todas las teocracias 
se d isgregaron, y cuando llegaron los español'es; como 
consecuencia de los cambios profundos mesológicos 
que a lteraro}l las condiciones de vida, se encontraron 
con que había cubierto la selva e l prodigio de los mo
numentos y ciudades d e esa milenaria civilización. 

' El hombre en los aJbores de '"la humanidad, primeramente 
levantó simples menhires y dólmenes; en el siglo XIX a. de 
nuestra era ideó las edificaciones asirias, después las caldeas, 
y posteriormente las arcaicas de los aborígenes americanos. hasta 
alcanzar la realización de las grandes obras dE! ingeniería que 
se construyen hoy día en todos los países del mundo. 

.... 

Escribió Víctor D u ruy en la HISTORIA DE 
GRECIA, que e l barón de Montesquieu a l referirse a 
sus clásicos templos politeislas, exclamó justifica
mente: "Esta antigüedad me en canta. estoy dispuesto 
a decir con Plinio: Si vais a Atenas, respetad a los 
dioses". Acertada y previsora petición que bien puede 
aplicarse parlicu.larmente a nuestras mutiladas ruinas 
del MA Y AB, y en genera l a todas las diseminadas en 
otros ámbitos del país. • 

La península yucateca fue descubierta por Vi
cente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís en el año de 
1506, y los navegan tes de ese tiempo la conocían como 
ISLA DE SANTA MARIA D E LOS REMEDIOS. 

Dice La nda: "Los primeros españoles que apor
taron a Yucatán fueron Jerónimo de Aguilar, n a tural 
de Ecija, y sus comp añeros, los cuales e l afio de t5 t 1, 

en el desbarato del D arién por las revueltas entre 
Diego de icueza y Vasco Núñez de Balboa. siguie
ron a V a ldrvia que ven'a en una carabela a San to D o-

. ''2 mmgo ... 

El cacique Kinich, en un pueblo de la costa de 
Sama, aprehendió a Jerónimo de Aguilar y a Gonzalo 
Guerrero; afirma Paulo Galucio que este último sir 
vió a un señor llamado achancan,11 que le dio el 
cargo de cosas de la guerra. 

La península fue del todo conocida hasta que el 
piloto A u tón de Alaminos la recorrió en , 5 1 7 en com
pañ;a de Frandsco H ernández de Córdoba. y en 15 18 
con Jua n de Grijalva. 

L ópez de Gomara asienta como teponimia que 
'los descubridores preguntaron a unos indios cuál era 
un poblado cercano, y que estos les respondieron TEC 
TE TAN. vocablos que entendieron como YUCA
TAN. Así mismo Ancona dice, que los naturales al 

' RELACION DE LAS COSAS DE YUCATAN, por Fray 
Diego de Landa. 

' Cacique de Chetumal, HISTORIA DE YUCATAN por 
Eligio Ancona. 
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oir que Hemández de Córdoba pronunciaba palabras 
extrañas para ellos, se hubiesen dicho los u nos a los 
otros UY U THAN (oye ese lenguaje), Frase cuyo 
sonido se aproxima más al nombre que le dieron a la 
península. 

En 1518 el adelantado Francisco de Montejo 
intentó conquistar a Yucatán, pero aquel pueblo re
chazó irnplaCélble. a los que: trata.han de encadenarlo, 
hasla que fue definilivam0nte dominado por su hijo, 
que .los historiadores ll aman el mozo, en el año d e 
1 542 al fundar en la antigua T -HO a la ciudad d e 
Mérida. 

E L TERRJTORlO FED ERAL DE 
QUINTA1 A ROO 

Está formado con la porción Este de la pen:nsula 
yucateca, que parn sojuzgarla la asoló cruelmente 
Melchor Pachcco. quien en LS45 pobló la villa de Sa
la manca. y a l Sur de 1.a misma a ueva Sevfüa, am-

' has en el Gol fo Dulce en la Vera P az, que hoy se co
noce como Laguna Bacalar. 

En 1893 se firmó el tra tado de límites entre M é
xico y el Gobierno Británico sobre la disputada Beli
ce. con un convenio adicional en el año de 1897. 

Cuando finalizaba el siglo pasado, el distinguido 
marino Otb.ón P. Blanco, gestionó que se autorizara 
la construcción d e un pontón cerca de la desemboca
dura del río Hondo, pródromo para la fundación de 
Payo Obispo, que ahora es Ciudad Chetumal. 

PROYECTO DEl. CANI.L DE NAW:
GACIOH ENTRE U\S 8AH'.AS DE -
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' GEOLOGIA 

En el período cenozoico, sobre los estratos sub
marinos del carbonífero y triási.co de las Sierras de 
Chiapas y Gualemala. en el transcurso de varias cen
huias los zoófitos formaron arrecifes con estolones co
ralígenos y madrepóricos, qae como obra del átomo 
Fue lenta, invisible y esotérica, y cuando emergieron 
esas superpuestas concreciones de poliperos en el 
"Mare Occidental", según le JI.amó Ptolomeo, o en el 
estrecho mar existente en la época jurásica entre las 
costas oriental de los actuales Estados U nidos y la del 
Afd ca. de acuerdo con la teoría de a la deriva de 
Wegner, en ese primitivo conti:nenle los vientos tra
zaron rutas cósmicas que impulsaban grandes oleajes 
a lo largo de corrientes fijas por el destino de las eda
des sucesivas, que arrastraron consigo hasta el paleo
zoico los despojos de muchas generaciones de molus
cos, insignificantes "collaborares" para la transforma
ción tectónica de esa costra terrestre peninsular, reali
zada en milenios de la vida del p laneta. 

La parte este de Quintana Roo. se elevó romo 
un columpio por el empuje d e a lguna convulsión su
frida en su proceso geológico, o por la clausura de esa 
zona del T etis y la fragmentación oceánica del Golfo 
de México y el Caribe, que Formó el umbral entre la 
península y Cuba, la depresión de la fosa de Bartl.ett 
en el Mar de Yucatán y la cubeta del Caribe. Con 
recientes nivelaciones de precisión. corridas desde el 
puerto d e Progreso a la ciudad de Valladolid, se ha 
comprobado que el terreno correspondiente al territorio 
está más elevado que el resto de la península. 

La mayor superficie d e Quintana Roo está cons• 
tituida por terrenos calizos cársticos (Karst en ale
mán), completamente permeables y poco evoluciona
dos. tienen esta clasificación por similitud fisiográfica 
con los que se encuentran entre el río lzonso y la pe
n' nsula de lslria en Yugoeslavia. Su facies, en la par
te Norte del territorio presenta fisuras superficiales y 

en el subsuelo cuevas. grutas y cavernas, por las que 
circulan corrientes subterráneas que aceleran la disolu
ción del terreno y provornn derrumbes del techo natu
ra l de las oquedades, fenómeno que imprime un relie
ve orográfico característico de valles cerrados, los mái. 
pequeños se conocen con el nombre de DOUNAS. y 
los de una longitud mayor de 1 o kilómetros como PO
LIENS. 

En las regiones del centro y la limitrofe con Cam
peche y Belice, hay llanuras tipo Y AAK-HOM de 
suelos arcillosos negros con suficiente materia orgáni
ca. a lgunas descansan sobre una capa de arcilla, com
pacta e impermeable. causa propicia para que se inun
den en tiempo de lluvias como ciénegas, que local
mente les llaman ALCACHES. 



HIDROLOGIA 

Propiamente en este aspecto el territorio tiene li
mitados recursos naturales. A l Norte. en el río Lagar
tos las mareas entran por la boca de ese nombre 
situada en Yucatán, se propagan curso arriba d el río. 
por efectos del retardo de las vaciantes y los manan
tiales de agua dulce que brotan entre las salobres, se 
ha formado en tierras de Quintana Roo la laguna lla
mada Lagartos. también hay a lgunos cenotes, y -las 
lagunas de Bacalar, Chinchancah, O cón. Xcochili, 
Nohbe y Amtun entre las más importantes: en el Sur 
las aguas subterráneas está n a una profundidad dé 
70 a 1 20 metros, pueden alumbrarse con alto costo de 
perforación y bombeo. Como sistema fluvial única
me,1;1te cuenta con el del río Hondo, "camino que an
da le llamó un geográfo, con cuenca de 1. 20 kilóme
tros de longitud, su cauce situado en medio d e dos 
planos inclinados es una profunda grieta, recibe como 
afluentes a los rios Azul y Bravo, y d escarga sus aguas 
en la Bahía de Chetumal con un gasto de 104 m.p.s., 
valor hidrométrico determinado en el principio del es
tiaje. 

En la península Xcala k se localiza la curva iso
yeta de 1,200 mm., según observaciones llevadas a 
cabo en el lapso 1940-49. 

CLIMA Y POBLACION 

El dima es cálido en genera l. en el norte del terri
torio d e saba na, en el centro y este tropical lluvioso, 
de acuerdo con la clasificación de Koeppen, y a l sur
oeste de selva. 

Dominan los vientos del Este. con velocidades 
moderadas de 1 .4 a 4.9 m.p.s. Los ciclones en los me
ses de ju lio y septiembre alcanzan hasta 40 m. p.s., y 
se forman en el Mar de las Antillas y en el Atlántico. 
Los nortes ocurren en invierno, iniciándose con des
censos de temperatura y vientos intensos. 

En 1957 el número de habitantes que tenía la en
tidad era de 34,639, representando el 27% la pobla
ción urbana. el 73 % fa del medio rural, y sobre el to
ta~ de ambos el 6% de raza indígena, sin incluir a 
esta ú ltima su densidad es de o.68/ kilómetro cuadrado. 

DISTRIBUCION DE LA FUERZA . 
DE TRABAJO 

El número de trabajadores que el 30 de junio d e 
1957 laboraban en h1 s diversas ramas de la actividad 
económica del territorio, fueron los siguientes: 

Ocupación 
Habitantes 

úm. % 

Agricullurn ............... . 
lndustrin ...... ....... .. . . . 
Comercio . ..... .......... . 
Transp'>rlcs . . . . . . . . . . . . . . . • 
Servicio~ ........ . . . ...... . 
Diversos ... .......... .... . 

TOTAL: 

7.026 63.88 
1, 10'.l 10.02 

6o7 5-!52 
342 3.11 

1,710 15-55 
'.212 1.91 

10.999 100.00 

Dat.09 de la Dirección General de Estadística. 

" De acuerdo con el cuadro anterior solamente el 
'51.49% de los habitantes es económicamente activo, 
pero como circunstancias atenuantes se deben conside
rar. la falta de vías de comunicación que dificultan su 
desarrollo y que la economía del territorio es de con
sumo; por otra parte influye en esta desproporción una 
latente renuencia de los grupos indígenas para some
terse a las autoridades nacionales. 

AGRlCULTURA 

_,Quintana Roo tiene una superficie de 50,843 
Km. -. que no están completamente explorados en toda 
su extensión. 

El ya citado Fray Diego de Landa dice: "La 
Península yucateca es una tierra, la menos tierra que 
yo he visto. porque toda es viva laja y tiene a maravi
lla poca tierra ... " 

Esta apreciación expuesta pocos años después de 
la conquista de la península, revela que con excep
ción de la zona Sur, en unas porciones del territorio 
a flora la losa caliza. y en otras apenas está cubierta 
con una delgada capa de tie rra. 

El microrrelieve del terreno en las partes Norte y 
media es muy accidentado. por este motivo solamente 
con la ruptura de la formación superficial de roca, se 
pueden perforar pozos para elevar el agua con bom
beos, y enterrar en el área use pretenda aprovechar 
simultáneamente estercoladuras y abonos verdes, así. 
con los coloides humíferos se logra una mayor cohe
sión y plasticidad del suelo .también se detiene eJ mo
vimiento descendente del agua, y se obtieenn favora 
bles rotaciones periódicas de cultivos por tres y cinco 
años. Si se trata de siembras de temporal. no benefi
cian las lluvias de carácter torrencial. ni las lloviznas 
del fina l de estación . por la excesiva permeabilidad del 
terreno que facilita una inmediata infiltración d el agua 
a l manto [reático. 

En las zonas fértiles situadas al Sur de la enti
dad, mediante cultivos intensivos se pueden levantar 
regulares cosechas. El suelo en las mismas es de a rci
lla roja con variantes coloraciones. tiene grandes canti
dades de carbonato de cal y es rico en humus. 

El censo Agrícola. Ganadero y Ejidal de 1950. 
clasifica el aprovechamiento de las tierras del territo
rio en la forma siguiente: 

SuperÍicies H ectareas % % 

D e labo · ... . ... . . ... ..... 307,:s:~8 7.97 
Con paslo.; ...... .. . . .. ... 11 9.132 3.09 
Con bosques madera!cs 8 56.508 22.23 
Con bosques no madera1/ ,·s . 673.472 17,47 
Productiva no cultivad,1 .. . 852.832 2'.2.12 
Improductiva agrícolamcnte . 1 .045.552 27.12 

Total censada ..... ....... 3.854.824 100.00 
o censada . .. ....... .... 1.229.476 

Superficie de la cantidad .. . 5.084,300 100.00 



Las á reas que ocuparon sus principales cultivos 
en el año de 1954, con los valores de los mismos. se 
exponen a continuación: 

Producción 

. . .... .. 
' 

Agunc~lc-

Frijol . .. . .... . 

Pla'o1~0 . ..... . 

Piña 

C oco f-r -co ... . 

Mango . ...... . 

Limón a·¡ i() ..•. 

Jitom 'll<' 

Camo: • 

Oivc·soJ 

T otn! 

.. . . . . . . . 

En 1954 el maiz 
se vendió a .. 

y el Írijol a ... 

Hec. T on. V alor % 

30 

6o7 

38 

19 

1,487 

18 

18 

9 

9 

8.7'.lo 

2.618 

1.o60 

'.200 

S 5.o83.7'.lO.OO 

.. 3.'.l7l.500.oo 

.. 483,340.00 

.. 379,'.200.00 

15'.l,800.00 

107,105.00 

243,800.00 

Bo,000.00 

50.01 

3'.l..19 

4.75 

3.73 

0.79 

101 44,005.00º 0.44 

40 '.26, 130.00 0.'.26 

44 ' .. 15."229.00 0. 15 

.. '.277.810.00 '.l.¡3 

$ 10, 166.'.279.00 100.00 

$ 583.00 

l .'.200.00 

Ion. 

P ara apreciar la productividad en tieras fértiles y 

en las del territorio. en seguida se expone una rela
ción del rendimiento por hectárea con cultivos de gra
míneas y leguminosas: 

En terrenos de Buena Calidad 

Maíz .. z. . 1.500 a '.l.000 Kg/ ha. 

Frijol 300 Kg/ha. 

En Quintana Roo 

949 Kg/ ha. 

53 Kg/ ha. 

Dcb:m experimentarse los cul tivos de arroz en los "alcaches", 
y en lll!l costa el coquito de acei~ y la palma datilera. 

En los bosques de la entidad hay abundancia de 
maderas preciosas. a sab er : Caoba, cedrorojo, habin. 
primavera, palo de rosa. mora y roble; entre las con

sideradas como duras, ébano. yaxnik. huizache y chico 
zapote. de este último se t'xtr.ae la resina para el chi

cle, y las de demanda limitada, palma real. hua nacax
tle, ramón, copo, ceiba, chacáb, chechén, laurel de la 
India, hobo y pixoy. 

PRODUCCION FORESTAL 
( 1954) 

C lasificación U nidad 

Carbón . . . . Kgs. 
Chicle 
Durmiente s 

labradas . 
Maderas ase

rradas, ta-
blas y ta-
blones . . . 

1lorfüos .. . 
Trozas en ro

llo 
Vinas aserra

das 

T otal 

Can. Valor 

8,000 $ 1,840.00 

838,030 .. 13.115,175.00 

6,000 79'.l,000.00 

'.l.p 15'.l,794.00 

350 33.250.00 

'.24.7'.27 .. 8.200.087.00 

154 "24,643.00 

$ 22.3 19.789.00 

% 

0.01 

58.76 

J -55 

o.68 
0. 15 

36.74 

0.1 1 

100.00 

P ara complementa r esta información se formula 
un cuadro con los diversos gravámenes impositivos de 
jurisdicción federa l. de los cuales partcipa el gobierno 
del territorio, que según da tos de la D irección Gene
ral de Estadística, en el trienio de 1953. 1954 y 1956 
fueron los siguientes: 

Conceptos 

Consumo de bedidas alcoholicas 
Elaboración de bedicln~ . ...... . 
Producción de tabaco . ...... . . 
Explotación fore~t'\I . ......... . 
Diversos ........... . ....... . 

Total 

Importe 

$ 25,045.00 
10.805.00 

49.915.00 

.. 737.539.00 
" '.2.219.8'.24.00 

o.8'.l 

0.35 
1.64 

'.24.'.24 

7'.l.95 

S 3.043.1"28.oo 100.00 

E l a nálisis de las cifras a nteriores demuestra que 
la economía de Quintana R oo, fundamenta lmente 
descansa en la explotación forestal. (6) 

L I TORAL 

Las costas del territorio tienen una longitud apro
ximada de 489 kilómetros, desde su límite con Yuca
tán por el Golfo de México, a l P aso Bacalar Chico 
en el M a r de las Antillas, en consecuencia hay una 
relación de 1 03.973 K2/kilómelro de costa. 

Al norte presenta ph'lyas arenosas, como escota
duras la boca de Conil que es la ent_rada a la laguna 
Yalahau, después de Punta Francisco de la isla de 
Holbox (Cabeza de egro) a la boca J auson está bor
deada la costa por varios bancos de arena y coral. y 
a rrecifes en las cercanías de Cabo Catoche, que pro
piamente es el extremo NE. de la península yucateca; 
en el M ar de las Antillas se encuentra n las islas si-

(6) E:, convenient.o que el Gobierno Federal reglamente de 
manorn razonablo la explotación del chicle y el cor te de maderas 
preciosas. 



guientes: Contoy, Blanca, Muieres y Cancún, tam
bién los cayos Lucio y otros sin nombres conocidos, la 
isla ultimamente citada está rodeada por un cres-tón 
de médanos, y su punta sur llamada Nissuc se pro
longa hacia el SSW. con una cadena de formaciones 
madrepóricas, que corren separadas de la costa entre 
1/ 2 a 1 y 1/2 miTias hasta Puerto M orelos; a 17 mi
llas a l sur de dicho puerto y abierta 9 millas del lito
ral está la isla Cozumel. en el cana l que se form~ en
tre la misma y la pen ínsula, se desplaza una corrien te 
fuerte a l NE. con un volumen considerable de aguas 
a tlá nticas. visible por su escarceo y el color más claro 
d e las orillas, que según PlLOTS CHART OF THE 
CENTRAL AMERICAN W A TERS alcanza una 
velocidad d e 0 .65 m.p.s. L a costa sigue con dirección 
al S W . teniendo a l fren~e y a una distancia d e 1 / 2 a 
2 millas una serie discontinuada, mejor dicho arrecifes 
más o menos alineados que dejan entre sus escollos 
pasos peligrosos para la navegación , llama~os en l.1 
región "quebrados"; esta peculiaridad d e poli peros, so
lamente se interrumpe en las bocas d e las bahías A s
censión y Espíritu Santo, para continua r al SW . des
de el poblado E l Placer hasta las cercanías de la boc'l 
d~I P aso Bacalar Chico, donde termina el litoral de 
la R epública en el Mar de las Antillas. 

PUERTO DE C HETUMAL 

Posición geográfica 18 º 29 ' 39" N . y 88º 17' 56" 
W. en la costa occid enta l d e la bahía del mismo nom
bre. cerca de la desembocadura del rfo H ondo. 

Propiamente la bahía de Chetumal es un enorme 
pa ntáno con fondo de fango muy blando en algunos 
lugares. En tiempos pretéritos fue una laguna muerta 
sin comunicación con el mar, que como vaso regulador 
del citado río H ondo recibía sus aguas y ma teriales de 
acarreos; cuando sobrevino el cataclismo geológico 
eoceno que provocó la fragmentación de la extensa zo
na que ocupan el Seno M exicano y el Mar d e las An
tilas. las aguas invadieron a la laguna. y seguramente 
las cimas de una serranía ahora hundida constituyen 
los cayos e islotes que la convierten en una verdad era 
encrucijada marítima plagada d e p eligros. 

E l historiador A ncona dice: "Estos vericuetos en 
forma d e canales. explica n por qué Belice fue la mo
rada de los filibusteros en el siglo XVI, sitio inexpug
nable, refugio seguro contra la búsqueda de los bar
cos d e guera que les perseguían." 

La bahía se encuentra en aguas interiores, la par
te septentrional de la misma pertenece a México y la 
del sur a Belice. varios cayos y arrecifes la separan 
del M ar d e las A ntillas. S us costas presentan un con -
torno irregularmente de . a S .. que en su extremo 
boreal se cierran en la d esembocadura del río Kirk de 
curso limitado y escaso cauda l ; por el lado E. son al
tas y boscosas, tienen el poblado Calderas, y al si.rua r
se el litoral en Punta Calentura describe con rumbo al 
SE. un a rco muy abierto que termina en Punta Agua-

da, más o menos a la mitad' de esta curvatura hay 
una saliente que se conoce como Punta Jaz, después 
continúa sinuosamente a otra Punta de una penínsu la 
sin nombre para voltear a l ~NE. y luego hacia el 
Norte. ya como costa del M ar de las Antillas; en el 
tramo comprendido entre 1.as puntas Agua da y la ci
tada últimamente tiene al frente tres cayos, el primero 
Chelem que es de Quintana R oo, el de mayor exten
sión llamado Ambergris, cierra en parte la boca de 
la bahía. y D eer situado en aguas interiores. a mbos 
pertenecen a Belice. entre ellos y el p rimero, y la Pun-

_ ta de la península sin nombre arriba mencionada se 
encuentra el Canal Bacalar Chico. límite internacio
nal de M éxico y el susodicho protectorado inglés de 
Belice. 

E l litoral del lado poniente, d esde la desembo
cadura del río Kirk !ligue con dirección al S W ., 1 5 mi
llas abajo tiene al frente la isla Jamalcab. que corre 
con igual rumbo en 5 milas. entre la isla y la costa 
hay un fondea dero para embarcaciones menores que 
abriga de los vientos del este, siitue el litoral en la 
misma dirección y a 25 1 /2 millas. a partir de la 
salida del ci tado río Kirk: recorva al WWS. dondf' 
está la ctudad y puerto de Chetumal. por el W del 
mismo, después del á rea urbanizada se inicia un are~ 
muv cerrado hasta la d esembocadura d el río H ondo. 
en la margen derecha de esta boca la costa hace una 
inflexión al SE. que termina en Punta Consejo, como 
litoral perteneciente a Belice: el cauce del menciona• 
do río H ondo divide a M éxico de la disputada pose
sión inglesa conocida también con el nombre de H on
rudas Británicas. 

Además de los C'ayos que emergen y bancoi,i que 
velan en las aguas de la ba hía de Chetumal. en el 
centro de elJa, y a la profundidad de 5 a 6 brazas co
rre en el fondo subma rino una restinga de piedras des
de la seña l de Mud Bard hasta la proximidad del cayo 
Bla nkadore. en donde hay un paso con mayor calado 
por el sur del mismo. y a briéndose unas 3 millas a l 
W. del cayo vuelve a presentarse el obstáculo de pie
dras sumergidas, que se prolonga y une con el arre 
cife situado frente a Punta R ocky, allí recurva 90º y 
termina cerca de Punta Jaz. 

MOVIMIBNTO DE CARGA EN EL PUERTO 
( 1956} 

Datos d el Banco Nacional Hipotecario U rbano 
y d e Obras Públicas. S. A. 
------------------

A ltura 

Entrada y salida 

32.232 ton. 

Total 45.859 tons. 

Cnbotaje 

Entrada y salida 

13,627 ton. 



En el transporte de maderas, mercaderías, etc., 
se emplean 300 camiones, y aprovechando la corriente 
del curso inferior del río Hondo, se mueve un 50% ·de 
las trozas de madera. 

Así mismo, Chelumal es el centro distribuidor de 
víveres y de toda clase de mercancías en la zona sur 
de Quintana Roo. 

ACCESO A L PUERTO. 

Para entrar al puerto de Chetum.al forzosamente.: 
se pasa por aguas de Belice. No hay accidentes en la 
costa que sirvan a los buques como mal'caciones para 
señalar la enrrada, por ello, estando en posición de 
3 millas al sur de Punta San P edro del cayo Amher 
gris, con calado de 1h. a I braza cruzan rumbo al 
W. entre los cayos Corker y Cangrejo, después de 
trasponer la boca, emerge un bajo a l NW. del pri
meramente menci~ado cayo Corker, y a 2omillas al 
W. de cayo Cangrejo, por medio de maniobras mari
nas, que para ordenarlas se requiere un conocimiento 
al detalle del fondo submarino y peligros de la parte 
norte de la bahía, surcan los buques por canales poco 
profundos entre cayos y arrecifes para perseguir como 
meta las aguas del tenedero de Chetumal y el atraque 
en el muelle del puerto. 

E l promedio de amplitud de las mareas en la ba
hía es de 0.9 pies. 

E l muelle Hene tres embarcaderos en su costado 
W., con profundidades de 5 pies de agua, y un atra
cadero en la cabeza con 7 pies de calado. En el pre
sente año la Dirección General de Obras Marítimas 
de la Secretaría de Marina, ha realizado varias obras 
para mejorar el servicio del muelle. 

H ay otra comunicación a la bahía de referencia, 
por el estrecho que separa la península sur del terri
torio y al cayo Chelem del cayo Ambergris, conocido 
con el nombre de Canal Bacalar C hico, que corre en
tre las dos costas y rodea por el este, sur y poniente al 
ya dicho cayo Chelem; el eje de este canal es el límite 
internacional de Méxi.co y Belice, como se explica 
arriba, desde la boca del mismo hasta la punta sur 
del mencionado cayo Chelem; durante el Gobierno 
del Presidente 0íaz, se abrió por el norte de este cayo 
una comunicación para acortar la distancia del acceso 
al puerto de Chetumal. llamado Canal Nacional. y 
supone quien escribe, que a la fecha por efectos de 
las corrientes marinas y de las mareas se encuentre en 
parte azolvado. o completamente cegado con los apor
tes de arenas. 

El Canal Bacalar Chico Hene un calado de 2 a 
3 p ies, con el inconvenien~ de que en las puntas sur 
de cayo Chelem y en la norte del D eer hay unos arre
cifes, por ello, solamente embarcaciones de escaso por
te se aventuran a cruzar por esta entrada. 

CANAL DE AVEGACION ESPIRITU 
SANTO-CHETUMAl 

la bahía del Espíritu Santo tiene como dimen
siones 7 por 13 millas. con en_trada en el Mar de Yu
catán o de las Antillas, que limitan las Puntas Hol
checat y H errero, por el norte y sur respectivamente, 
entre ambas cierra la boca la isla T echal que deja al 
norte un paso de menos de '.2 millas de ancho con 
calado de 3 brazas. l a bahía es de forma iregular, con 
varios esteros interiores, se estrecha por el SW. y tiene 
una alargada lengua de arena al SE. Su fondeadero 
con profundidades hasta de s brazas de agua abriga 
de los vientos y tempestades del primero y segundo 
cuadrantes . 

El Gobierno de la República desde principioi: 
del presente siglo. ha auspiciado exploraciones para un 
reconocimiento de la zona intermedia enh'e esta Bahía 
y la de Chetumal. que no pasa.ron de tentativas y 
otros tantos fracasos. porque el personal comisionado 
regresaba a los lugares de partida asegurando de bue
na fe que un levantamiento topográfico de la región, 
e investigaciones en la mi~ma se dificultaban con obs
táculos insuperables, tales como llanuras fangosas, 
grandes charcas y tupidos bosques. y que los terrenos 
de esa zona por su elevación sobre el nivel del mar 
harían prohibitiva cualquiera inversión para la aper
tura de una comunicación marítima entre las bahías. 

El notable ingeniero don Enrique Fremont -d~s
canse en paz,...., que dedicó preferentemente sus activi
dades profesionales al estudio de las obras marítimas 
de la R epública en los dos litorales, y en los años de 
1936 a 1940 fue Jefe de P uertos del Departamento de 
Marina M ercante de la S. C. O. P.: en 1933 ó 34 
propuso que se comisionara a dos técnicos de esa de
pendencia. · para que levantaran un plano topográfico 
de dicha zona y practicara n una somera prospección 
de las características del terreno. los traba jos de cam
po tuvieron una duración de más de un mes, demos
trando de manera evidente una realidad distinta a las 
aseveraciones expuestas con anterioridad. que sola
mente se deb ían a la fantasía propalada y favorecida 
por el medfo ambiente. dado que el suelo de esa re
gión es arcilioso y las Lluvias lo convierten en un fan
gal de consistencia plástica, con ciénegas e innumera
bles islotes de vegetación, que vistos desde lejos efec
tivamente $e cierran y parecen intrincados grupos ar
bolados. 

CONCLUS I ONES 

Se impone como finalidad política la completa 
vinculación del territorio de Quintana Roo con los Es
tados ~míh'ofes, y consecuentemente con el resto del 
país, hecho que contribuirá al desarrollo y proceso de 
desenvolvimiento de nuevas industrias, por lo mismo 
es de suma importa ncia localizar esta COMUNlCA
CION MARJTJMA DE 54 KILOMETROS DE 
LONGITUD. entre el extremo SW. de la bahía del 



Espíritu Santo y la del Chetumal. (véase croquis) co
mo óptima solución que reducirá un 50% de la nave
gación de los barcos para recalar e!} el puerto de Che
tuma l. 

El mar es camino a1ierto a todos los rombos y a l 
aprovechar adecuadamente esta facilidad se obtiene 
un exponente de adelanto. que beneficia la economía 
de una región y la general ele un país. 

P ara funcionamiento del puerto de C hetum~ se 
req~iere un a solución básica de los aspectos siguien
tes : 

a ) Crecimien to económico, 
b) D iversificación de la producción, 
c) Construcción de carreteras complementarias, y 

d) Planeación de vías férreas para enlace con 
los ferrocarriles del Sureste y U nidos de Yu-
catán. , 

Estas partes acertadamente resueltas. a
0

unadas a 
las características predomina ntes de su actual movi
miento marítimo, y de las necesidades por crearse co
mo consecuencia de su situación geográfica, estructu
rarán la futura tónica del puerto. 

. Resumiendo, en todo lo 'anterior nada nuevo se 
dice. solamente se insiste sobre un tema ya tratado 
con a!}te.rioridad para lograr: 

LA UBERACION DEL ACCESO AL 
P UERTO DE CHETUMAL. 

obra que corno "justam pretium" se impondrá en no 
leja na época por fa fuerza perenne e incontenible del 
progreso. 
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