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Introducción 

 

En el mundo globalizado de nuestros días, las políticas económicas 

homogeneizadas, los avances científicos y tecnológicos son caracteristicas 

del escenario mundial, que se aseguraba sería un gran aliado para elevar los 

niveles de bienestar social, dando paso a una nueva forma de actuar y 

pensar; pero los resultados de tal fenómeno nos permiten ver claramente la 

desventaja creciente que tienen los países pobres para lograr un nivel 

económico mínimo o similar al de los países desarrollados. 

 

Los países tienen que generar nuevas políticas públicas que mejoren la 

calidad de vida de las sociedades, para que tengan acceso a las nuevas 

formas de producción comercialización y financiamiento de las nuevas 

tecnologías, en aras de obtener un lugar en el mercado mundial. 

 

Dada la nueva oleada de procesos de integración en la dinámica global y la 

importancia del análisis de una de las actividades más dinámicas del mundo, 

el turismo, surgió el interés por realizar esta investigación: con miras a 

determinar los retos, los alcances y su influencia en las Relaciones 

Internacionales. 

 

El turismo es un gran motor de la globalización: es una industria que 

promueve flujos financieros, mercantiles y de personas, teniendo un papel 

importante en la economía por el gran impacto que tiene directamente en la 

industria de la hotelería, la construcción, el movimiento de divisas, la 

generación de empleos y la penetración de empresas transnacionales y 

modelos culturales. 

 

Partiendo del supuesto que la globalización ofrece nuevos retos y 

oportunidades a las naciones tercermundistas, para alcanzar un mejor nivel 

de vida basado en la protección de los recurso naturales, es importante que 

el gobierno mexicano tome al desarrollo sustentable como herramienta para 

promover un ascenso constante y equitativo para el país y particularmente la 

zona de la Riviera Maya.  
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El impacto del turismo en México es de gran beneficio, pero principalmente 

para los pobladores indígenas pertenecientes de la cultura maya que aún se 

encuentran presentes en la Riviera, donde millones de turistas llegan 

anualmente a esa costa,  debido a su riqueza natural y cultural. 

 

Pero, ¿Cuáles son los métodos que el gobierno ofrece a las poblaciones 

indígenas, para poder adentrarse en un modelo donde la identidad de la 

cultura corre peligro de mezclarse con otras dando como resultado la perdida 

y/o desaparición de las tradiciones y costumbres ancestrales que son el 

sustento de la nación? 

 

En una región tan importante para México, donde el desarrollo del turismo es 

la principal fuente de empleo de la mayoria de los indígenas, que 

desafortunadamente aún no se han visto beneficiados, debido a los historicos 

problemas de marginación y  a las condiciones paupérrimas en las que se 

encuentran sus poblaciones, ¿Qué tan efectivos son los programas de 

desarrollo sustentable que se tienen contemplados para el mejoramiento de 

la calidad de vida indígena que el gobierno mexicano está llevando a cabo?  

 

Por lo que la hipótesis de trabajo es: el turismo alternativo en la Riviera Maya 

permitirá el desarrollo de los pueblos autóctonos de la región, siempre y 

cuando las comunidades participen activamente en su gestión y desarrollo. 

 

Para combatir la pobreza y ofrecer un plan que ayude a los indígenas en la 

mejora de su calidad de vida se necesita de la participación unánime de los 

sectores publicos, privados y sociales para impulsar el desarrollo sustentable 

que permite una notable mejora de la economía social indígena, demostrando 

que el impacto del turismo sobre los indígenas que habitan la Riviera Maya, 

con la ayuda del ecoturismo, ha sido de gran beneficio para las culturas 

indígenas, porque les ha generado una nueva forma de mejora en su calidad 

de vida manteniendo vigente sus usos y costumbres, con una eficiente 

promoción de desarrollo respetando las culturas indígenas. 
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El objetivo principal de esta investigación es demostrar que el desarrollo del  

ecoturismo; que se ha ido desarrollando aproximadamente del año 2000 a la 

fecha, permite la reconciliación de los aspectos ecológicos, sociales y 

económicos, a través de proyectos viables que permitan la mejora en las 

condiciones de vida de las sociedades y la protección del ambiente es la 

medida viable para apoyar a nuestras poblaciones indígenas. 

 

Referente a los objetivos específicos surgen del análisis de la realidad del 

mundo actual; estos son: 

 

Estudiar el auge y desarrollo del ecoturismo en la Riviera Maya para entender 

como la globalización ayuda a los gobiernos a encontrar nuevas formas para 

la ayuda del mejoramiento de la calidad de vida de los indígenas de la región. 

 

Comprender la forma de vida de los indígenas y analizar como los indígenas 

se han mantenido vigentes sus tradiciones a pesar de los cambios culturales 

que la globalización les ha impuesto.  

 

Proponer a las autoridades competentes que se involucren profundamente a 

desarrollar más proyectos ecoturísticos debido a los beneficios que este 

aporta al bienestar de los indígenas. 

 

Este trabajo está integrado por tres capítulos. En el primero se desarrollan los 

principales enfoques teóricos que abordan el tema de la globalización; 

además se precisarán los conceptos de los temas para el desarrollo del 

presente trabajo; así también se analiza el auge del turismo en la Riviera 

Maya y cómo se ha ido desarrollando; finalmente, se abordan los programas 

que el gobierno mexicano está desarrollando para la ayuda de los pueblos 

indígenas en materia del turismo alternativo. 

 

En el segundo capítulo se hace un análisis de la vida de las culturas 

indígenas que aún se encuentran presentes en la Riviera Maya y cómo se 

han enfrentado a los cambios que la globalización ha traido consigo 
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Por último, el tercer capítulo aborda la integración de los indígenas en el 

desarrollo de los proyectos ecoturisticos, las aportaciones de los programas 

ecoturísticos que el gobierno puso en marcha y cuáles han sido los beneficios 

que han aportado a la mejora de la calidad de vida de los indígenas mayas. 
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Capítulo 1. El fenómeno de la globalización en la actividad turistica de 

México: el caso de la Riviera Maya 

 

En la última decada del siglo XX, los procesos globales de desarrollo han ido 

transformando todas las regiones del mundo; dichos procesos han 

modificado la perspectivas de distintos paises subdesarrollados en la visión 

de sus propuestas para el desarrollo. Una de las principales preocupaciones 

es el cómo integrar a las sociedades locales en estos procesos; es decir, se 

tiene que encontrar una manera por la cual las sociedades de las regiones 

donde aún se encuentran poblaciones indígenas puedan involucrarse al 

rápido proceso de desarrollo, para lograr mejorar su calidad de vida, sin 

dañar su entorno o su integridad. 

 

Debido a los nuevos procesos que ya estan presentes en la dinámica global, 

se hace necesario estudiar el desarrollo regional y la integración poblacional. 

 

El presente trabajo analiza una de las principales actividades del pais: el 

turismo. Éste es un gran motor de la economía global; además coadyuva 

para llevar a cabo la integración de los indígenas del estado de Quintana Roo 

al mundo de la globalización, por medio de un nuevo proyecto generado del 

desarrollo sustentable: el ecoturismo. 

 

La zona de Quintana Roo cuenta con inumerables recursos ambientales y 

culturales: una condición primordial para llevar a cabo un proyecto de 

sustentabilidad; donde se puede analizar la relación entre las comunidades 

locales, en su mayoría indígenas, y el proyecto de desarrollo inmerso en la 

dinámica global. 

 

Los objetivos son identificar las características de este proyecto regional, 

resultado del proceso de globalización y comprender como el ecoturismo 

puede mejorar la calidad de vida de los pobladores indígenas que viven en la 

zona del estado de Quintana Roo. 
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1.1 Globalización 

 

El término de globalización se encuentra presente en muchos de los espacios 

humanos y es un término difícil de definir, debido a que se le han atribuido 

distintos significados. Los planteamientos teóricos y filosóficos de la 

globalización abren un panorama general de la concepción del mundo actual 

y de las características estructurales del siglo XXI. 

 

Octavio Ianni explica que existen diferentes metáforas e interpretaciones 

fundamentadas sobre la globalización: economía-mundo, modernización del 

mundo, interdependencia de las naciones, aldea global, fabrica global, etc. 

Cada una de estas interpretaciones tienen diversos angulos de análisis, pues 

se basan en distintas disciplinas y enfoques: sociales, económicos, políticos, 

geográficos, históricos, demográficos, culturales, lingüísticos y otros. 

 

Ianni menciona que es “un proceso de amplias proporciones, que rebasa 

fronteras geográficas, históricas, culturales y sociales, influyendo feudos y 

ciudades, naciones y nacionalidades, culturas y civilizaciones”1. A lo largo de 

la historia siempre traspasó fronteras e influyó en los diseños de los mapas 

del mundo con los desarrollos del mercantilismo, el colonialismo, el 

imperialismo, el multinacionalismo, el transnacionalismo, el neoliberalismo y 

el globalismo. 

 

Es importante tomar en cuenta que el fenómeno de la globalización ha tenido 

un gran auge en las últimas décadas y que principalmente se asocia al 

aspecto económico, ya que logra la homogenización de los productos y 

servicios. Se ha argumentado que la globalización es una poderosa fuerza 

que aniquila el espacio y aumenta la movilidad del capital. 

 

Esta cara de la globalización es la que se piensa que es un gran aliado para 

el aumento de la calidad de vida de las sociedades y se especula que el 

volumen de la riqueza de los países puede aumentar significativamente, 

                                                
1
 Ianni, Octavio. La Sociedad Global. 1999. 131 p. 
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debido a la elevación de los niveles de bienestar social a través del 

incremento de los volúmenes de comercio e inversión, la creación de nuevas 

fuentes de empleos, así como la de intensificar el intercambio tecnológico de 

esta manera se presume que las diferencias entre países ricos y pobres se 

acortaría para dar paso a una nueva forma de actuar y pensar. 

 

No obstante, para que este fenómeno dé los resultados que se esperan, 

deben de existir las condiciones adecuadas.  La globalización por si misma 

no puede resolver los problemas, es el Estado y sus gobiernos quienes 

deben de atender las situaciones que se originan al interior de los países, 

como desigualdades económicas, analfabetismo, enfermedades, racismo; 

para que  los países tengan una mejor integración al proceso de la 

globalización es necesario que se generen nuevas políticas públicas 

asociadas al mejoramiento de la calidad de vida de las sociedades y acceso 

a las nuevas formas de producción, comercialización y financiamiento de las 

nuevas tecnologías para poder obtener un lugar en el mercado mundial. 2 

 

Los principales enfoques teóricos abordan el tema de la globalización, en el 

caso de la interdependencia de las naciones; hacen referencia a un mundo 

con una estructura conformada por subsistemas nacionales y regionales, 

superpuestos a un sistema mundial, en el que los actores simples y 

complejos comparten conjuntos de valores e interactúan de acuerdo a sus 

intereses y reglas institucionalizadas. 

 

El sistema internacional interdependiente se encuentra caracterizado que 

primeramente es institucionalizado por organismos intergubernamentales, 

creados en la segunda mitad del siglo XX; ejemplo de ello son : la 

Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial. Estos organismos funcionan como instrumento de dominio y 

control sobre las naciones de periferia a través de políticas económicas y 

sociales. 

 

                                                
2
 Becerra Gelover, Alejandro. Algunas consideraciones sobre la globalización en el final del 

siglo XX. 
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El desarrollo tecnológico de los últimos años (propiedad importante del 

sistema internacional) ha permitido que los medios de comunicación tengan 

mayor presencia en todo el mundo; esta red de telecomunicaciones son las 

que nos transmiten y difunden información acerca de los acontecimientos 

surgidos en cualquier parte del mundo generando así una transculturización 

de los valores de las sociedades. 

 

El sistema político internacional involucra actores, públicos y privados, 

nacionales e internacionales que entran en el juego de las dependencias e 

interdependencias regionales y mundiales. Los Estados son los que 

“polarizan muchas de las relaciones, negociaciones, asociaciones, tensiones 

e integraciones que articulan, el sistema mundial; de ahí la tesis de la 

interdependencia de las naciones”3; además se destaca que son las 

corporaciones nacionales, transnacionales, internacionales y globales las que 

han incrementado su influencia en los Estados. Las potencias internacionales 

se ubican como elemento medular de la sociedad mundial que permite la 

gran red de intercambios en el mundo, debido a que ellas son las que 

establecen el quehacer político y económico, así que sus acciones y 

reacciones determinan el estado de la política global. 

 

La hegemonía toma un papel primordial en las relaciones internacionales ya 

que es la que permite dirigir las acciones a favor de los intereses particulares 

del Estado-nación. “Los poderes hegemónicos deben tener control de las 

materias primas, control de las fuentes de capital, control de los mercados y 

de las ventajas competitivas en la producción de bienes de valor elevado”.4 

En la actualidad el Estado- nación, es el actor principal quien tiene el control 

de las decisiones nacionales, regionales, internacionales o globales, los 

avances científicos que provocan que los medios de comunicación cobren 

una importancia en la actualidad mundial; así mismo, la gran participación 

existente de los organismos no gubernamentales; todas estas 

particularidades son las que provocan la interdependencia existente. 

                                                
3
  Ianni, Octavio. Teorías de la Globalización. p.47. 
4
 O. Keohane, Robert. Después de la Hegemonía (Cooperación y discordia en la política 

económica mundial).  pp. 59. Citado en Octavio Ianni, Op. cit, p.53. 
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Es importante tomar en cuenta que el fenómeno de la globalización ha tenido 

un gran auge en las últimas décadas: es un proceso de naturaleza 

principalmente económica,5 ya que logra la homogenización de los productos 

y servicios. El planteamiento de la economía mundo se puede observar a 

través de los sistemas económicos que siguen los Estados. Las 

producciones, las innovaciones, las desigualdades socioeconómicas, los 

sistemas productivos que llevan a cabo, esbozan una sucesión de economías 

mundo. 

 

La teoría de la modernización trae consigo parámetros que explican la 

trayectoria de las sociedades occidentales y dan las condiciones de la 

evolución de las otras sociedades; prevalece la idea de formación, desarrollo 

y consolidación del capitalismo de nivel local, nacional y global. Al imponerse 

en escala mundial el capitalismo estableció el ordenamiento de la evolución 

de las sociedades que permitirían rebasar los rezagos históricos de las 

sociedades atrasadas. Se dice que la globalización contemporánea  ofrece el 

prospecto de cumplir finalmente la promesa de modernidad; sin embargo, hay 

evidencia de que la globalización frecuentemente ha perpetuado, y en 

algunos casos, incrementado, la pobreza, la violencia y la degradación 

ambiental.6 

 

En la actualidad el término de la globalización se encuentra presente en 

prácticamente todos los quehaceres del ser humano, y muchos son sus 

enfoques y percepciones de distintos planteamientos teóricos como los que 

ya hemos señalado, tomando las características principales, podemos decir 

que la globalización es el estudio de la sociedad internacional envuelta en un 

proceso evolutivo de carácter económico, de amplias proporciones que 

rebasa las fronteras, geográficas, históricas, culturales y sociales, debido a la 

incorporación y crecimiento de los medios de comunicación; y que ha logrado 

una homogenización de los productos conformada por subsistemas 

nacionales y regionales que interactúan de acuerdo a sus intereses y reglas  

institucionalizadas. 

                                                
5
 Emin F. Keyman. Globalization, State, Identity/ Difference. pp. 47. 
6
 Holden, Andrew. In Need of New Evironmental Ethics for Tourism?. pp. 94. 
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1.2 Turismo 

 

El turismo es un vector de la globalización porque es una industria que 

promueve flujos financieros, mercantiles y personas, teniendo un papel 

importante en la economía como promotor de desarrollo. Esta industria ha 

tenido una enorme expansión en el mundo entre 1970 y 2007.7 

 

Siendo considerada una de las actividades mas dinámicas en el sector 

servicio; en el año 2007, el turismo generó el tráfico de 903 millones de 

turistas internacionales que generaron 856 mil millones de dólares.8 

 

El nuevo orden internacional, la estabilidad social y el desarrollo de la cultura 

del ocio en la época de la posguerra, fueron elementos clave para que de los 

años 1950 a 1970, se comenzara hablar del “boom turístico”. La 

incorporación de los avances tecnológicos y científicos a la aeronáutica han  

brindado un gran impulso a esta actividad; organizaciones como el Banco 

Mundial y la Organización de las Naciones Unidas han promovido el turismo 

en los países en desarrollo mediante prestamos y concesiones fiscales. 

 

Durante los años sesenta la expansión de compañías aéreas y de cadenas 

hoteleras, fue la respuesta al rápido crecimiento turístico: como una 

estrategia de desarrollo, mediante la generación de divisas, competitividad 

económica y la integración de los países del Tercer Mundo al mercado 

internacional.  

 

El turismo representaba una opción de desarrollo para éstos países, debido a 

que no se necesitaba de una gran infraestructura: estaba basada en los 

recursos naturales de cada país; consolidando así una posición ideológica 

penetrando culturalmente en la forma de vida de los ciudadanos de los 

países en desarrollo. El turismo masivo internacional tomó gran importancia 

                                                
7
 WTO, 2008. http://www.unwto.org 
8
 WTO, 2008. http://www.unwto.org. 
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en el desarrollo económico de los países del Tercer Mundo y mantuvo un 

crecimiento en esas décadas.9 

 

En los años setenta la crisis energética y la nueva política económica 

norteamericana, ocasionaron un nuevo periodo para el turismo el cual 

repercutió en la reducción  de los viajes debido a que las líneas aéreas 

incrementaron los precios de sus pasajes; la situación internacional del 

turismo tuvo un retroceso hasta finales de la década. 

 

A partir de 1980 el nivel económico se empezó a elevar nuevamente y el 

turismo se convirtió en el motor económico de muchos países; la mejora de 

los transportes y la infraestructura hotelera entró en una etapa competitiva 

ofreciendo nuevos productos para la forma de utilización del tiempo libre, así 

como nuevos destinos turísticos. Las telecomunicaciones empiezan a jugar 

un papel muy importante en el turismo; el sector se trasforma ofertando una 

mejor presentación, modifica la presentación de sus diseños y la 

comercialización del mismo toma fluidez abarcando más regiones. 

 

La década de los 90 es caracterizada por una madurez creciente, moderna y 

controlada del sector. Comienza a formar parte de la agenda política de los 

países, desarrollando políticas públicas para la promoción, planificación y 

comercialización del turismo: pieza clave del desarrollo económico. 

 

Los efectos negativos en la ecología, a consecuencia de los flujos masivos de 

turistas, provocaron daños en las zonas turísticas (arqueológicas, coloniales y 

naturales), por lo que se empezó la preocupación por los daños provocados 

al ambiente, trayendo consigo que: “el secretario general de las Naciones 

Unidas, propuso a la primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, 

para presidir una comisión mundial sobre medio ambiente y desarrollo ya que 

las amenazas al medio ambiente han alcanzado dimensiones globales y 

…solo un desarrollo que satisfaga las necesidades actuales sin comprometer 

                                                
9
 Crick, Malcolm. Representations of Internacional Tourism in the Social Sciences: Sun, 

Sights, Saving and Servility. pp. 337. 
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las posibilidades de enfrentar las del futuro resulta sustentable”.10 De ahí que 

el turismo se abre paso a una nueva corriente: el ecoturismo. 

 

1.3 Desarrollo Sostenible 

 

El término de desarrollo sostenible es aplicado al desarrollo socio-económico; 

fue formalizado en el Informe Brundtland (1987), resultado de la creación en 

1984, de la Comisión sobre el Medio Ambiente y Desarrollo:  

 

Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 

las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades.11 

 

El ámbito de desarrollo sostenible enmarca tres aspectos fundamentales; 

ecológico, económico y social. El principal mensaje del Informe, era que la 

pobreza era la causa principal de la degradación ambiental, de ahí la 

necesidad de mantener un crecimiento económico sostenido para eliminar la 

pobreza. Así que es el crecimiento económico el que debe sostenerse para 

que los efectos de la degradación ambiental se disminuyan. 

Diagrama 1. Relación entre el ámbito económico, social y ecológico 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                
10
 El Desarrollo Sustentable del Turismo. Revista Nueva Sociedad. pp.158. 

11
 Informe de la Comisión sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Comisión Brundtland. 

Nuestro Futuro Común. ONU. 13/12/1987. 
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El discurso que nos ofrece Arturo Escobar explica que el desarrollo sostenible 

trata de reconciliar la economía y la ecología  en el ámbito epistemológico y 

político.12 

 

El objetivo principal del desarrollo sostenible es definir proyectos viables y 

reconciliar los aspectos, económicos, sociales y ambientales; es así que 

como estas condiciones necesarias se emplearon: 

 

• Una oferta de fuerza de trabajo social y técnicamente flexible, 

brindando condiciones de trabajo, nivel salarial, etc. 

• Mantener el funcionamiento financiero como se venía manejando pero  

teniendo la capacidad de crear nuevas empresas en todos los niveles. 

• Compatibilidad entre la actividad social de las empresas y la 

preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. 

 

El discurso del desarrollo sostenible, incorporado en los procesos globales de 

la actualidad, plantea mejoras en las condiciones de vida y la protección del 

ambiente, permitiendo continuar con el modelo de desarrollo económico con 

estrategias de manejo adecuadas. Uno de las preocupaciones actuales es 

como integrar los procesos y sociedades locales a los proyectos de desarrollo 

sostenible: encontrar la manera de comprometer a las poblaciones locales en 

la dinámica de estos procesos y de compaginar el rápido crecimiento 

económico con el bienestar de dicha población y con el cuidado del medio 

ambiente.13 

 

1.4 Ecoturismo 

 

Como producto de reuniones internacionales y del análisis hecho por la 

Organización Mundial del Turismo, se determinó que: “Las directrices del 

desarrollo sostenible del turismo y las practicas de gestión sustentable son 

aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, 
                                                
12
 Escobar, Arturo. Encountering Development. The Marking and Unmaking of the Third 

World.  
13 González, Roberto. La crisis bancaria borró los logros contra la pobreza obtenidos en los 
80. pp. 22. 
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incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos. Los 

principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ecológicos, económico 

y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio 

adecuado entre estas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a 

largo plazo”.14 Desde esta perspectiva el turismo debe: 

 

• Dar un uso óptimo de los recursos ambientales. 

• Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades 

anfitrionas. 

• Asegurar actividades económicas viables a largo plazo. 

• Participación informada de todos los agentes involucrados. 

• Brindar un alto grado de satisfacción a los turistas para que esta 

experiencia significativa los haga más concientes de los 

problemas del medio ambiente. 

 

A partir de ese momento empezó a existir un tipo de turismo particular que 

orienta sus pretensiones a conocer más acerca de la naturaleza procurando 

su defensa y conservación a lo que muchos estudiosos han decidido llamar 

“ecoturismo”, “turismo ecológico” y/o “turismo alternativo”. 

 

La Sociedad Internacional del Ecoturismo; asentada en North Bennington, 

Vermont, Estados Unidos, lo define como: “el viaje responsable por parte del 

turista hacia áreas naturales, el cual promueve la conservación del ambiente 

y el mejoramiento del nivel de vida de las comunidades que visita”.15  

 

Los siete principios que el ecoturismo debe seguir son:16 

 

1. Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la 

comunidad, que genera la actividad. 

2. Construir respeto y conciencia ambiental y cultural. 

                                                
14
 WTO. 2008. http://www.unwto.org 

15
 http://www.ecotourism.org 

16
 Honey, Martha. Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise?. pp. 23. 
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3. Proporcionar experiencias positivas, tanto para los habitantes 

como para los anfitriones. 

4. Proporcionar beneficios financieros directos para la 

conservación. 

5. Proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación 

en la toma de decisiones de la comunidad local . 

6. Crear sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social de 

los países anfitriones. 

7. Apoyar los derechos humanos universales y las leyes laborales. 

 

La participación activa de las poblaciones locales en su desarrollo permite 

obtener beneficios sociales y económicos, teniendo un bajo impacto 

ambiental y cultural; mediante su cumplimiento estricto de sus lineamientos, 

contribuyen al desarrollo sustentable de las poblaciones indígenas 

principalmente. 

 

2. La importancia del turismo en la Riviera Maya 

 

El estado de Quintana Roo es uno de los tres que configuran la península de 

Yucatán; cuenta con una superficie de 50,844 km2 y con una población de 

1,135,309 habitantes, de los cuales 709,315 son indígenas.17 

 

Las riquezas naturales (lagunas, cenotes, selvas y playas) y el patrimonio 

cultural que ha sobrevivido a varias oleadas colonizadoras es uno de los 

principales refugios de la civilización maya, con múltiples atractivos para los 

más de 9 millones de turistas que arriban anualmente al estado. Es el estado 

mas dinámico de México: aporta el 33% del total de divisas del sector turismo 

rebasando los 2 mil millones de dólares del Producto Interno Bruto.18 

 

La cuarta parte de su territorio está sujeta a regulaciones ambientales que 

rigen el manejo de sus 19 áreas naturales protegidas. 

 

                                                
17
 INEGI. 2005. http://www.inegi.org.mx 

18
 Quintana Roo. Tierra de Oportunidades. Secretaria de Desarrollo Económico. 2005-2011. 
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Mapa 1. División municipal de Quintana Roo 

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal. 2005 
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2.1 El desarrollo del Turismo en la Riviera Maya. 

 

El desarrollo turístico del estado de Quintana Roo inició a partir de los años 

cincuenta cuando se estableció la isla de Cozumel e Isla Mujeres; al final de 

1959, empresarios locales comenzaron a construir hoteles aprovechando el 

cierre de Cuba al turismo como consecuencia de su revolución.19 En 1974, se 

creó el Fondo Nacional de Turismo (FONATUR), teniendo como función 

principal financiar los programas turísticos e inversión hacia las zonas de 

interés nacional, siendo Quintana Roo, particularmente Cancún, uno de los 

principales desarrollos turísticos.20 

 

Es a partir de entonces cuando se dio inicio el desarrollo del turismo masivo 

en Cancún controlado y planificado por el gobierno federal. El proyecto de 

Centros Integralmente Planeados, tenia como objetivo el desarrollo de la 

economía de la región, la creación de empleos para la población local la 

generación de divisas para el país. La oferta hotelera y el aumento de los 

establecimientos turísticos han tenido un crecimiento constante a partir de 

ese momento. 

 

El impacto del turismo en la estructura económica de Quintana Roo fue 

radical y puso al sector terciario de la economía como el principal motor de 

desarrollo del país. En el año 2000 aportó el 34% del total de ingresos 

generados por el turismo a nivel nacional21 y actualmente ocupa el noveno 

lugar en el renglón de llegadas de turistas internacionales.22 

Cancún comenzó a operar como destino turístico en 1975, con una 

capacidad de 15 hoteles, con 1,322 habitaciones; para el año 2007 existían 

148 hoteles con 28,218 habitaciones.23 

 

                                                
19
 Córdova y Ordóñez, Juan. Turismo Globalización y Medio Ambiente en el Caribe 

Mexicano. pp. 117. 
20
 Gobierno del Estado de Quintana Roo. Programa Estatal de desarrollo urbano. pp. 98. 

21
 SECTUR. 2003. Secretaria de Turismo. Normas Oficiales Mexicanas del sector Turismo. 

http://www.sectur.gob.mx 
22
 WTO 2008. http://www.tourismroi.com 

23
 Departamento de Estadísticas. Indicadores Turísticos. Gobierno del estado de Quintana 

Roo. Diciembre 2007. 
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Durante las últimas décadas el turismo se ha ido desarrollado a lo largo del 

Corredor Cancún-Tulum; este corredor llamado “Riviera Maya” abarca las 

playas comprendidas en un trayecto de 130 km mediante la operación de 

complejos turísticos integrado por hoteles, restaurantes, centros comerciales, 

servicios de marinas, deportes acuáticos y parques de atracciones, como 

Xcaret, Puerto Aventuras, Xel-há, entre otros. Integrada también por 

poblaciones como Playa del Carmen y Puerto Morelos. La planta hotelera en 

el Corredor contaba en 1997 con 124 hoteles, para el 2007, existían 336 

hoteles con un total de 34,765 habitaciones.24 

El mercado principal que la Riviera Maya recibe es el turismo internacional, 

del cual el 80% proviene del mercado europeo; al contrario de Cancún que el 

75% de sus visitas son de Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Esta ocupación intensiva y a menudo espontánea ha originado numerosos 

conflictos ambientales generando uno de los problemas más graves de ésta 

área. La Riviera Maya ha sido considerada como una de las áreas de mayor 

vulnerabilidad, con un nivel de impacto ambiental de moderado a muy alto, 

subrayándose que el geosistema turístico ha funcionado desarticuladamente 

tanto en lo social como en lo económico y cultural.25 

 

Los impactos más importantes de la industria del turismo; es el ambiental. 

Los problemas generados son: 

 

• Modificación y reducción de ecosistemas costeros y acuáticos. 

• Deforestación de la franja costera para los complejos turísticos y 

ciudades de apoyo. 

• Degradación de los recursos naturales; destrucción de los 

arrecifes, lagunas, dunas y la desaparición de especies. 

• Degradación de la calidad de agua. 

• Expulsión de las comunidades indígenas de sus territorios. 

 

                                                
24
 Idem. 

25
 Oropeza, O. Impacto ambiental, peligros naturales y antrópicos en la península de 

Yucatán.  
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Aunque también el crecimiento urbano desordenado ha tenido un impacto en 

el deterioro de la calidad de agua por aumento de la descarga de aguas 

negras hacia los mantos acuíferos de la entidad, debido al aumento 

desmedido de las poblaciones. 

 

2.2 El desarrollo del Ecoturismo en Quintana Roo 

 

A finales del siglo XX, México vivió el auge del ecoturismo, aunque México 

cuenta con las mejores condiciones ambientales para poder captar la gran 

demanda turística; México cuenta con 148 áreas naturales protegidas; con 

una extensión equivalente al 10% del territorio nacional, en donde se alberga 

una enorme biodiversidad26 y cultural así como la existencia de culturas 

indígenas vivas; México aun no cuenta con una estrategia para consolidar el 

turismo alternativo.27 

 

Siguiendo los lineamientos de las agencias internacionales, las autoridades 

nacionales formularon el Programa Nacional de Turismo 2001-200628 para 

impulsar el turismo  en sus diversas modalidades; el programa plantea cuatro 

ejes: 

 

1. El turismo como prioridad nacional 

2. Turistas totalmente satisfechos 

3. Destinos sustentables 

4. Empresas competitivas 

 

Con el objetivo de propiciar el desarrollo sustentable la Secretaria de Turismo 

y la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

diseñaron el Programa para el Desarrollo Sustentable, cuyos objetivos son: a) 

Implantación de la Agenda 21, b) Desarrollo de sistema de indicadores de 

sustentabilidad, c) La promoción de mejores practicas ambientales en 

                                                
26
 López Pardo, Gustavo. El turismo como actividad emergente para las comunidades 

rurales.  
27
 Palomino Villavicencio, Bertha. Evaluación 2006 del Programa Ecoturismo en Zonas 

Indígenas. Informe Final. 
28
 SECTUR 2001. Programa Nacional de Turismo 2001-2006. pp. 172 
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empresas y destinos, d) Programa de incentivos a la actividad sustentable, e) 

Programa de capacitación, f) Ordenamiento ecológico- turístico del turismo y 

g) El impulso del ecoturismo como clave para el turismo de las áreas 

protegidas naturales. 

 

Dentro del Programa de Turismo 2001-2006, se plantea atraer mas de 11 

millones de turistas anuales a Quintana Roo duplicando el total de turistas 

que hubo en el 2000. De acuerdo a las autoridades estatales y federales, 

Quintana Roo es punta de lanza de la gestión ambiental en el país, por el 

número e importancia de las áreas protegidas, de sus planes de manejo y por 

los primeros ordenamientos ecológicos elaborados en el país.29 Para el 

gobierno de Quintana Roo, la importancia estratégica ha dado lugar al ser 

declarado “prioridad estatal”; y su planeación de la actividad turística quedó 

plasmada en el Plan Básico de Gobierno 1999-2005 y en el Plan Estratégico 

de Desarrollo Integral del Estado de Quintana Roo 2000-2025, basada en el 

turismo sustentable como el principal motor de su desarrollo económico.30 

 

Para equilibrar y reactivar la economía se desarrolló el Programa Mundo 

Maya con un carácter internacional; debido a que éste programa se 

desarrolla con la cooperación de Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras; 

y el programa Costa Maya, de carácter regional ya que sólo se realiza en la 

parte sur del estado de Quintana Roo. 

 

Por otro lado se creó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas y su oferta para el desarrollo de las comunidades indígenas es el 

Programa de Turismo Alternativo en las Zonas Indígenas.  

 

 

 

 

 

                                                
29
 Agenda 21 para el Turismo Mexicano. Un marco de acción para el desarrollo sustentable 

de la actividad turística.  
30
 Plan Básico de Gobierno 1999-2005. Gobierno del Estado de Quintana Roo. México. 1999. 

Plan Estratégico de desarrollo integral del estado de Quintana Roo 2000-2020.  
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3. El apoyo del gobierno mexicano a través de los programas para el 

desarrollo del turismo alternativo 

 

La coordinación de las instancias políticas que convergen en el desarrollo del 

turismo permitirá controlar, dirigir, proyectar y racionalizar correctamente los 

recursos naturales, culturales y sociales. 

El desarrollo de los centros turísticos debe estar ligado a un creciente apoyo 

de las comunidades locales y a su entorno; pues,  de otra manera, no se 

estaría logrando los propósitos del desarrollo turístico de acuerdo a las 

tendencias internacionales; y es indispensable que este desarrollo no trate a 

las comunidades locales como atractivo turístico, sino como receptor de los 

principales beneficios del turismo. 

 

3.1 El Programa Costa Maya 

 

El proyecto Costa Maya es un plan para desarrollar ecoturísticamente el sur 

de la costa de Quintana Roo; comprende desde Pulticub hasta Mahahual; se 

extiende a lo largo de una franja de 45 kilómetros con una superficie de 

19,400 hectáreas. El 25% está destinado a usos urbanos, el 15% para el 

desarrollo turístico y el 60% restante una zona de preservación ecológica. 

 

El gobierno del estado de Quintana Roo considera el desarrollo turístico de la 

Costa Maya como un estímulo para la economía del sur del estado. Dicho 

proyecto se plantea dentro del concepto del desarrollo sustentable, 

estableciendo una regulación cuyos objetivos son llegar a una normatividad 

de las actividades turísticas con criterios ecológicos, lograr el 

aprovechamiento racional del ecosistema costero y diversificar las 

actividades productivas de sus habitantes.31 

 

El Fideicomiso del Caribe (FIDECARIBE) es el responsable de supervisar el 

desarrollo del Proyecto su papel es: 

                                                
31
 Daltabuit Godas, Magalí et al. Globalización y sustentabilidad. El turismo en el sur de 

Quintana Roo. 165 p. 
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• Promover el desarrollo, crear fuentes de trabajo e incrementar 

los ingresos por turismo. 

• Canalizar la inversión extranjera y mexicana hacia la Costa 

Maya. 

• Comercializar los terrenos disponibles para el desarrollo 

turístico. 

• Establecer compañías dedicadas al turismo a lo largo de la 

franja costera bajo control de Fidecaribe. 

• Identificar terrenos aptos para futuros desarrollos. 

 

3.2 La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 

El 21 de mayo del 2003 se publicó en el Diario oficial de la Federación el 

decreto por el cual se expide la Ley de la Comisión Nacional para el 

desarrollo de los pueblos indígenas: entró en vigor  a partir del 5 de julio del 

mismo año, emergiendo como un organismo descentralizado, no sectorizado, 

con personalidad jurídica y patrimonio público, con una autonomía operativa, 

técnica, presupuestal y administrativa. 

 

Se creó con el fin de orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar 

seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones 

públicos para alcanzar el desarrollo integral, sustentable y el ejercicio pleno 

de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

La CDI creó el Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, donde 

se busca contribuir al desarrollo de la población indígena mediante la 

ejecución de acciones en materia de ecoturismo, aprovechando el potencial 

existente en las regiones indígenas y otorgando apoyos para elaborar y 

ejecutar proyectos encaminados al aprovechamiento sustentable de sus 



24 

 

bellezas naturales y patrimonio cultural, promoviendo la participación social y 

el respeto a sus culturas.32 

 

La CDI gestiona recursos fiscales ante el Gobierno Federal en beneficio de 

las colectividades indígenas; mediante el Programa de Turismo Alternativo en 

las Zonas Indígenas (PTAZI); se atienden las solicitudes de apoyo 

presentadas por organizaciones, núcleos agrarios y grupos de trabajos 

indígenas para instrumentar o reforzar sus iniciativas en materia de 

ecoturismo. 

 

El Programa que ofrece la CDI, ofrece una alternativa de impulso al 

desarrollo de los pueblos indígenas; busca generar ingresos económicos que 

repercutan positivamente al nivel de bienestar de la población, fortalecer el 

vinculo de las colectividades indígenas propiciando la revaloración la 

conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos y atractivos 

naturales, respetando, también, el patrimonio cultural de los pueblos y 

comunidades indígenas.33 

 

 
 
 

                                                
32
 Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas. Acciones del Gobierno 

para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, Informe 2006.  
33
 CDI. 2008. http://www.cdi.gob.mx 
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Capítulo 2. Las culturas indígenas en la Riviera Maya 

 

Afortunadamente las civilizaciones indígenas en México, no han 

desaparecido con la conquista; han enfrentado a los cambios y al olvido. Las 

culturas indígenas aún conservan sus raíces milenarias a pesar de que han 

convivido por quinientos años con grandes dificultades que la civilización 

occidental ha intentado someterlos. 

 

Los pueblos indígenas han sido negados física y culturalmente por parte de 

los países, sin darse cuenta de que de ahí han fundamentado su existencia 

 

Los mayas que son el principal objeto de estudio aún existen asentamientos 

de ésta civilización en la llamada Riviera Maya, no han podido evadir del todo 

las transformaciones globales que ha sufrido el mundo, crisis políticas, 

económicas y sociales, migraciones, influencia de diversas regiones; debido 

a ello se han presentado las causas de la declinación o el surgimiento de 

nuevos señoríos o grupos de poder al interior de sus comunidades. 

 

Los indígenas han sobrevivido durante los últimos cinco siglos, porque han 

sabido adoptarse a las nuevas realidades, aprender de las culturas europeas, 

occidentales y africanas que han llegado a nuestro país, así como de las 

grandes transformaciones y la modernización del país. Ser indígena no ha 

significado aferrarse al pasado, sino saber armonizar el cambio con la 

continuidad, la fidelidad de las tradiciones con la capacidad de adaptación.1 

 

Gracias a su capacidad de resistencia e innovación, la cultura maya sigue 

siendo fundamental en el desarrollo de la región de la Riviera Maya y se han 

adaptado de las tendencias de que está siendo objeto, adaptándose e 

incursionado en los sectores económicos de la nación, como se muestra a 

continuación. 

 

 

                                                
1
 Navarrete Linares, Federico. Los pueblos indígenas de México. Pueblos Indígenas del 

México Contemporáneo. pp. 141. 
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Tabla 1. Actividad económica y ocupación de los pueblos indígenas de México 

 

 

Fuente: Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México. INI. 2002  
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2.1 Concepto de cultura indígena 

 

Existen diversas definiciones de cultura derivadas de los distintos enfoques 

con los que se estudia en la antropología, la sociología, la historia o la 

filosofía.  

 

En el lenguaje cotidiano utilizamos la palabra cultura de distintas formas; 

cuando hablamos de alguien culto, nos referimos a una vasta cultura 

científica, artística, literaria, etc. Pero también entendemos por cultura la 

formación que una persona va teniendo a lo largo de su vida. Una tercera 

acepción hace referencia a las costumbres, a las tradiciones, técnicas y 

valores de una tribu, un pueblo o una nación. 

 

Las dos primeras se refieren a lo subjetivo, porque ponen el énfasis en el 

cultivo de la persona. La tercera hace referencia a lo objetivo, a la forma 

como se expresa una sociedad o comunidad, como el lenguaje, el folklore, 

las herramientas o instrumentos tecnológicos, las creencias, el arte y a la 

apreciación que esa sociedad tiene de éstos y de su mundo.2 

 

Para el desarrollo de este tema utilizaremos el término indígena que significa 

“originario de un país” en su acepción más básica, pero también tiene 

diversos significados culturales, económicos y políticos. Éste es el que se 

emplea oficialmente en las leyes e instituciones de nuestro país. 

 

El articulo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

afirma lo siguiente: 

 

“La Nación Mexicana es única e indivisible”. 

“La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en 

sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que 

habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 

                                                
2
 Curso-taller Básico de Formación en Desarrollo Humano. Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social. pp. 34-35. 
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conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas, o parte de ellas.”3 

 

La cultura indígena, pues, son comunidades que tienen sus lenguas propias, 

sus tradiciones particulares y conservan características de sus formas de 

vidas ancestrales. 

 

2.2 La cultura indígena en la Riviera Maya 

 

La cultura indígena maya cuenta con una población de 709,315 mayas en el 

Estado de Quintana Roo.4 Su gran conocimiento en el arte de la navegación 

los llevó a asentarse a lo largo de la costa de lo que hoy se conoce como 

Riviera Maya. Participaban con sal y pescado en el intenso comercio 

existente de aquella época. Muchas de las poblaciones se encontraban a lo 

largo de las rutas comerciales, hasta llegar a Honduras, y su ubicación les 

permitió subsistir, ya que las tierras no eran aptas para la agricultura, solo 

mediante el comercio obtenían diversos productos, particularmente 

alimenticios.5 

 

La ocupación más temprana en la región data del periodo Preclásico Tardío 

(300 a. C.- 300 d. C.). Los restos dejados por los primeros colonizadores se 

conocen arqueológicamente como concheros, que son depósitos de 

desechos derivados del consumo de ostras, caracoles y otros recursos 

marinos. 

 

En 1527 arribaron las primeras expediciones españolas al mando de 

Francisco Montejo. Desde el siglo XVI y hasta finales del siglo XIX, la zona 

fue acosada por piratas ingleses.  

 

A principio del siglo XX la zona de la costa maya fue importante para la 

comercialización del chicle y poco después se constituyó como una zona de 

                                                
3 Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 193 p. 
4
 CDI/PNUD. Sistema de Indicadores de la Población Indígena de México, con base en el II 

Conteo de Población y Vivienda. México. 2005. 
5
 Martos, Luis. La costa Oriental de Quintana Roo. 
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alta producción coprera; pero debido al paso del huracán Janet a finales de 

los cincuenta, la zona fue abandonada y vuelta a repoblar cuando se 

construyó la carretera existente. La pesca se convirtió la principal actividad 

económica y el turismo empezó a interesarse por la zona de la Riviera Maya.6  

 

En la actualidad aún podemos encontrarnos con poblaciones indígenas 

mayas, dedicados principalmente  a la pesca comercial y la producción de la 

extracción de caracol y langosta, además de artesanías tradicionales que 

ofrecen a los turistas. 

Mapa 2. Distribución regional de los pueblos indígenas 

 

Fuente: Comisión Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas. 2008. 

 

2.2.1 El estilo de vida de la cultura indígena maya en la Riviera Maya 

 

Las modificaciones entre los diferentes grupos mayas han variado 

dependiendo de su ubicación geográfica. En las zonas aisladas ha sido 

menor el impacto sufrido por aquellas comunidades que han tenido mayor 

contacto con la civilización occidental. 

 

                                                
6
 Daltabuit Godás, Magalí. Globalización y sustentabilidad. El turismo en el sur de Quintana 

Roo. 165 p. 
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La actual fisonomía de los territorios mayas se ha ido configurando en el paso 

de estos quinientos años al irse imponiendo fronteras artificiales y arbitrarias 

entre comunidades que tradicionalmente habían estado unidas, o fusionar 

pueblos que nunca habían compartido el mismo territorio. 

 

A pesar de todo aún es posible reconocer en la cultura maya su base de 

origen prehispánico que se niega a desaparecer; la forma como se 

manifiestan en ritos domésticos, sistemas de curación, prácticas agrícolas y 

en las relaciones de parentesco. 

 

El centro de la vida social se desarrolla principalmente en la plaza, donde se 

encuentran la iglesia y los edificios de las autoridades. La población vive en el 

poblado y alrededor de él, y en las afuera se encuentran las tierras de labor 

donde se cultivan maíz, frijol, calabaza, papa, etc. 

 

En cuanto a la religión durante el paso de los siglos, ha adquirido matices 

distintos. Con fin de eliminar el culto pagano, en la conquista, los españoles 

impusieron un sistema de cofradías para congregarlos en torno a un santo 

para venerarlo. Esta organización piramidal que, premia la buena voluntad y 

favorece el reconocimiento social, es muy similar al que usaban los mayas 

prehispánicos. Así, los mayas solo le dieron personalidad a sus dioses; el 

dios Sol se convirtió en la imagen de Jesucristo y la diosa Ixchel patrona de la 

fertilidad y la medicina, en la virgen María. 

 

La liturgia católica tampoco logró eliminar la figura del curandero, que es el 

portador del conocimiento e interprete del calendario ritual, que le permite 

interceder ante los dioses y las fuerzas naturales que los rodean.7 

 

 

 

 

2.2.2 La calidad de vida de los mayas 

                                                
7
 Los mayas de hoy. El espejo de una civilización perdida que sobrevivió a la conquista.  
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No es un secreto el reconocer que la calidad de vida con la que viven las 

comunidades indígenas es deplorable y de pésimas condiciones; la 

marginación económica y social, las comunidades rurales y aisladas; han 

ocasionado que algunos de sus pobladores hayan emigrado a las ciudades 

para encontrar una forma de sustento para su familia; las labores manuales, 

el servicio doméstico o el pedir limosna se ha convertido para muchos en su 

forma de vida. 

 

Esta lacerante situación es el resultado de muchos siglos de marginación, 

discriminación y explotación, pero en las últimas décadas la situación nefasta 

en la que viven los indígenas se ha acentuado, dificultando el desarrollo y 

florecimiento de estas poblaciones, convirtiéndose a su vez en un “problema” 

para nuestro país. 

 

Los salarios cuando los tienen, llegan a ser más bajo del promedio que el 

resto de los mexicanos. El grado de educación es deplorable y generalmente 

las mujeres son analfabetas. Tienen escasos servicios de salud y en el mayor 

número de los hogares indígenas no cuentan con luz eléctrica, agua potable, 

ni drenaje. 

 

La marginación ha perdurado desde la llegada de los españoles; al ser 

despojados de sus áreas de cultivo y forzados a trabajar para las haciendas y 

fincas pagando también un tributo especial a la Corona. En la época de la 

Independencia las leyes que los discriminaban desaparecieron, pero las 

prácticas de la explotación se agravó y el despojo de tierras continuó. Si bien 

la revolución cambio las leyes agrarias; de manera muy lenta se fueron 

restituyendo las tierras comunitarias, la mayoría de las comunidades 

indígenas no recuperaron su autosuficiencia, los indígenas continuaron 

trabajando en las fincas y comenzó el desplazamiento hacia las ciudades 

trabajando por salarios muy bajos. 

 

Las reformas económicas que se han impuesto en los últimos 20 años han 

afectado más a los indígenas reduciendo su salarios y su bienestar; debido al 
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despojo y marginación, mucho de los indígenas se han visto forzadas a 

moverse a regiones aisladas o tierras agrestes, donde consiguieron cierta 

autonomía pero no autosuficiencia pues las tierras y las condiciones 

climatológicas no eran adecuadas para una buena producción agrícola.8 

 

Las regiones que no están aisladas completamente y que mantienen una 

cierta dependencia con ciudades no indígenas existentes cerca de ellos,  

fungen como centros económicos para los indígenas que les rodea; estas 

poblaciones dominan y explotan a los indígenas por medio del comercio, 

donde los comerciantes compran los productos muy baratos de los indígenas 

y venden muy caro los alimentos y productos manufacturados que los 

indígenas necesitan. Las élites mestizas urbanas monopolizan el poder 

municipal y estatal para mantener a los indígenas sin representación política, 

recurriendo muchas veces a la represión violenta.9 

 

La falta de educación hace que no tengan oportunidades para acceder a 

trabajos mejor pagados, las enfermedades que padecen los obliga a gastar 

en médicos y medicinas debido a que en muchas de sus poblaciones no 

cuentan con el servicio medico gratuito. Así que los mismos indígenas 

acentúan mas sus problemas de marginación y pobreza. La agricultura no ha 

logrado mejorar su producción debido a la falta de apoyo del gobierno. La 

agricultura de autosubsistencia les otorga un mínimo margen de seguridad 

alimenticia. La migración ha permitido que sus familias aumenten sus 

ingresos y adquieran productos con los que antes no contaban; pero esto 

también a provocado la desintegración de muchas familias. 

 

 

 

 

2.3 Los mayas ante la globalización 

 
                                                
8
 Navarrete Linares, Federico. Los pueblos indígenas de México. Pueblos Indígenas del 

México Contemporáneo. pp. 98. 
9
 Aguirre Beltrán, Gonzalo. Regiones de Refugio: el desarrollo de la comunidad y el proceso 

dominical en Mesoamérica.  
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Es innegable decir que la cultura indígena maya aun no ha sido tocada por la 

globalización. Los mayas, que han tenido que salir fuera de sus comunidades 

para buscar mayores ingresos que les permita mejorar la situación 

económica de sus poblaciones; más concretamente de sus familias, se han 

visto envueltos en el desarrollo regional que existe en la costa de Quintana 

Roo que está principalmente vinculada con la industria global del turismo. 

 

El rápido crecimiento de los medios de comunicación, por medio de los 

aparatos eléctricos como la televisión o la radio, a medida de las 

posibilidades económicas a las que se pueden permitir, han acortado las 

distancia en prácticamente todos los rincones del mundo logrando que la 

moda, la publicidad y la cultura global llega a tocar en las costumbres de los 

mayas devaluando, en cierta medida, sus tradiciones. 

 

Aunque la globalización también ha logrado que de algún modo los mayas 

hayan aprovechado el fenómeno y han logrado que su cultura su arte y su 

identidad sean reconocidas a nivel mundial, que les ha ofrecido ciertas 

ventajas económicas y culturales. Así también la aceptación del 

multilingüismo en los países ha permitido la aparición de escuelas y 

universidades indígenas que ha permitido que exista un cierto equilibrio entre 

los tradicional y lo moderno.10 

 

Algunos grupos indígenas que han aprovechado los medios de comunicación 

como el video y el Internet han aprendido a defender sus demandas de 

autonomía; que han sido de inspiración para otros pueblos, logrando que los 

gobiernos se sensibilicen y le den un valor a la pluralidad cultural y que se 

respeten sus derechos.11 

 

A pesar de los logros que los mayas han obtenido, aun no es suficiente para 

lograr un verdadero desarrollo y fortalecimiento económico en sus 

poblaciones. Se necesita de una alternativa que les permita que su calidad de 

                                                
10

 García Canclini, Nestor. Diferentes, Desiguales y Desconectados. pp. 183. 
11
 Navarrete Linares, Federico. Los pueblos indígenas de México. Pueblos Indígenas del 

México Contemporáneo. pp. 141. 
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vida aumente aprovechando en gran medida lo que la globalización les ofrece 

y manteniendo intactas sus tradiciones, costumbres y su entorno ambiental 

donde viven. 

 

La globalización les permite que los turistas y consumidores urbanos 

conozcan y encuentran en el trabajo y forma de vida de los indígenas; signos 

de distinción con referencias personalizadas, que los bienes industriales no 

ofrecen, de esta manera el auge de los artesanos, músicos populares y 

tradiciones ancestrales vivas atraigan a los turistas12, aportando una mejora 

económica  

 

2.4 El apoyo del gobierno mexicano en el impulso a proyectos 

sustentables en la zona indígena maya 

 

El Instituto Nacional Indigenista (INI) creado en 1948, surgió con el fin de dar 

una atención especial a los indígenas debido a la marginación y 

discriminación en que vivían. A partir de ese momento se impulsaron políticas 

públicas en materia de desarrollo, educación, salud, cultura y justicia con el 

objetivo de ayudar a disminuir las condiciones de pobreza y marginación en 

la que se encontraban. 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (1991-1994), 

se contemplaron iniciativas para el apoyo a la operación y diseño de 

programas productivos y conservación de la biodiversidad; acordes a las 

necesidades e intereses de los pueblos indígenas, la exploración de 

perspectivas del desarrollo que combinaran los recursos y los conocimientos 

propios de los indígenas, para lograr programas de desarrollo rural y regional 

culturalmente y ecológicamente sustentables. En 1989 iniciaron los primeros 

proyectos ecoturísticos entre las comunidades y pueblos indígenas como 

“Pueblos indígenas, ecología y producción para el desarrollo sustentable.” 

 

                                                
12

 García Canclini, Nestor. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. 
pp. 365. 
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Aunque estas actividades fueron concebidas como mecanismos que 

permitieran a las comunidades recuperar la capacidad del manejo y control 

de los recursos naturales, muchos de estos territorios fueron convertidos en 

Áreas Naturales Protegidas, en consecuencia el programa no pudo 

ampliarse. 

En 1994, el gobierno estatal  de Quintana Roo, solicitó a la Secretaría de la 

Reforma Agraria la cesión de terrenos nacionales, para poder crear el 

Proyecto Costa Maya, donde se pretendía desarrollar 18 centros turísticos 

como un estímulo para la economía del sur del Estado, proporcionando una 

alternativa a las actividades agrícolas y forestales tradicionales, el cual 

continúa vigente hasta la fecha. El programa de Agroecología Productiva 

(1995), se desarrollo en la Subdirección de Salud y Bienestar Social 

dependiente de la Dirección de Operación y Desarrollo, apoyando ocho 

proyectos en comunidades indígenas, uno de ellos desarrollándose en 

Quintana Roo. A partir de ese año el programa apoyo distintos proyectos 

evolucionando de 8 en 1995 a 106 en 1999. 

 

En el año del 2002, bajo el marco del Año Internacional del Ecoturismo, el INI 

le asignó al ecoturismo un papel relevante que en la práctica quedó a nivel de 

discurso debido a que los recursos financieros no se canalizaron y tampoco 

se creó una estructura operacional.  

 

A partir del 2003 el Instituto Nacional Indigenista se transformó en lo que hoy 

es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y lo que 

se venía desarrollando como el Programa de Agroecología Productiva se 

convirtió en el Programa de Turismo Alternativo en las Zonas Indígenas, 

contando para el 2006 con 170 millones de pesos y 246 proyectos, 

involucrados 23 estados del país. Quintana Roo contaba con 14 proyectos 

para desarrollarse. 

 

El Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI), se creó con 

el fin de atender las solicitudes de apoyo presentadas por las organizaciones 

o núcleos de indígenas interesados en llevar a cabo un proyecto ecoturístico 

dentro de su región o comunidad. El Programa ofrece una alternativa de 
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impulso de desarrollo para los pueblos indígenas buscando generar el nivel 

económico directo de las poblaciones, fortalecer el vinculo de las 

comunidades indígenas con sus territorios proporcionando la revalorización, 

conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 

El objetivo general de Programa consiste en contribuir al desarrollo de la 

población indígena, mediante la ejecución de proyectos ecoturísticos, 

aprovechando el potencial de las regiones indígenas, otorgando apoyos para 

elaborar y ejecutar proyectos encaminados al aprovechamiento sustentable 

de sus bellezas naturales y patrimonio cultural.13 

 

                                                
13
 CDI. 2008. http://www.cdi.gob.mx 
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Capítulo 3. La integración de los indígenas mayas en el desarrollo de 

proyectos ecoturísticos 

 

La participación de las comunidades indígenas es de gran importancia para el 

desarrollo y operación de los programas, porque son ellos quienes viven ahí, 

son ellos quienes conocen la biodiversidad de los lugares y es a ellos a quien 

se les tiene que otorgar las ganancias generadas por las actividades que el 

turismo sustentable genere. Los programas que se llevan a cabo por parte de 

la CDI, nos permiten hacer una valoración de las diversas formas en que el 

gobierno ayuda a las comunidades y la forma de integración de las 

comunidades locales al desarrollo del turismo sustentable de la región del 

Estado de Quintana Roo, analizando su aportación al mejoramiento de las 

condiciones de vida y respeto de la población, así como a la protección 

ambiental para llegar a una verdadera sustentabilidad. 

 

Si para los países el ecoturismo es una oportunidad emergente para frenar el 

devastamiento que se está provocando al medio ambiente, para las 

comunidades y pueblos indígenas representa una oportunidad inesperada, 

pero justa, para mejorar las condiciones de vida y aspirar al desarrollo. El 

ecoturismo no solo revaloriza sus territorios, sino que les permite una 

reapropiación y reuso de los recursos naturales básicos. 

 

3.1 Aportaciones del Proyecto Costa Maya y el Programa de Turismo 

Alternativo  

 

Las comunidades que se encuentran repartidas en la zona donde se lleva a 

cabo el Proyecto Costa Maya son: Mahahual, Tres Garantías y Xcalak. 

 

La población de Felipe Carrillo Puerto esta integrada en 89.2% por indígenas 

mayas; en los municipios de Othón P. Blanco (donde se encuentra Mahahual 

y la Costa Maya y la parte de Solidaridad (Riviera Maya) el 44.4% de sus 

habitantes son indígenas. 
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Tabla 1. Población total, población indígena y sus caracteristicas 

 

Fuente: Estimaciones de la población indígena a partir de la base de datos del Censo 

general de Población y Vivienda 2005. INEGI. 
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Xcalak se considera como uno de los sitios de mayor potencial ecoturístico. 

El principal atractivo turístico son los arrecifes de coral que se encuentran 

muy cerca de la costa; para junio de 1996 se comenzó con la restauración del 

muelle frente al poblado, con el fin de dar transporte por medio de 

transbordador de Chetumal a Xcalak, y una ampliación de la pista aérea que 

permitía comunicarse a Belice y Guatemala; pero lamentablemente para el 

año 2002 aun no estaban en funcionamiento. 

 

Otra de las acciones que estaban destinadas para impulsar el Proyecto Costa 

Maya fue la expropiación de las tierras de los pescadores propietarios, que 

aún no se ha visto la remuneración económica a los dueños, ni mejora en 

servicios públicos que les habían ofrecido. 

 

El escaso apoyo por parte del gobierno federal, ha generado que las 

autoridades locales desarrollen empleos mediante actividades turísticas de 

buceo y pesca deportiva. Su siguiente objetivo es que se intentara lograr la 

administración comunitaria del Parque Nacional Arrecifes de Xcalak, cosa 

que aún no sucede debido a que es el gobierno federal el que decide todo 

con respecto al parque.  

 

El apoyo que se ha recibido por parte del gobierno se traduce en cursos de 

buceo, cursos de ingles y cursos para saber como tratar al turista.  

 

A pesar del poco apoyo que reciben del gobierno, los pobladores han visto 

algunos cambios en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida, a partir de 

la llegada de los turistas alrededor de hace 15 años; ahora no solo se 

dedican a la pesca, a lo que principalmente se dedicaba el pueblo, sino ahora 

la alternativa del turismo les abre las puertas de otras actividades 

comerciales como restaurantes o tiendas.  

 

Los hoteleros inversionistas que tuvieron la oportunidad de construir son 

quienes más se han beneficiado de las llegadas de los turistas que arriban a 

la comunidad, ya que dentro de los mismos hoteles les ofrecen a los 
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huéspedes, paquetes o servicios turísticos como el buceo o la pesca 

deportiva.  

 

A partir de la entrada del Proyecto Costa Maya en 1997, la actividad turística 

empezó a desarrollarse más dinámicamente en la zona de Mahahual; y a 

partir del año 2001 se intensifica por la inauguración del muelle “Puerto Costa 

Maya”, contando alrededor de 75,000 turistas anuales debido a los cruceros 

que llegan a Mahahual; pero es una empresa privada quien se dedica a la 

administración del puerto  ofreciendo empleo a 350 empleados en el área 

administrativa y en el área de los tours, 200 empleados y guías que no son 

habitantes locales y que sólo están presentes en la población cuando un 

crucero arriba.1 

 

A pesar de que es la empresa Aviomar quien administra el puerto y que les 

ha arrebatado a los pobladores esta fuente de trabajo importante, se logró 

crear un sindicato de taxistas quienes son los que se encargan de transportar 

a los turistas fuera de las instalaciones del muelle. También se creó una 

cooperativa pesquera que ofrecen servicios de tours de buceo en la reserva 

Banco Chinchorro. Afortunadamente las autoridades de la reserva apoyan la 

exclusividad de las cooperativas turísticas locales que son los únicos 

autorizados a ofrecer los servicios de tours a la reserva. 

 

Y como sucede en la mayoría de las poblaciones donde llega el turismo, los 

restaurantes, las tiendas de artesanías y mercancías y algunos hoteles 

pertenecen a los pobladores aportando así un ingreso económico que se 

traduce en bienestar. 

 

La actividad turística en el ejido de Tres Garantías se inició en el año de 1991 

cuando terminó la concesión que el gobierno había ofrecido a la empresa 

Maderas Industrializadas de Quintana Roo (MIQRO) que se dedicaba a la 

explotación forestal de varios ejidos durante veinticinco años, otorgándole a 

los dueños el control nuevamente de sus tierras y decidieran nuevas 

                                                
1
 Daltabuit Godas, Magalí et al. Globalización y sustentabilidad. El turismo en el sur de 

Quintana Roo. 165p. 
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alternativas de aprovechamiento de los recursos, además de establecer 

alianzas para fortalecer su participación económica y social en la entidad.2 

La ONG Biocenosis realizó una propuesta alternativa de las actividades de 

aprovechamiento sustentable integral para el ejido. Las propuestas del 

proyecto fueron la elaboración del bejuco, cultivo de orquídeas, cultivo y 

captura de mariposas y turismo cinegético. Para los ejidatarios, ésta última 

propuesta fue la que causó más interés por las aportaciones económicas que 

les generaba y por la experiencia que ellos tenían en la caza de 

autoconsumo. 

 

Los mismo ejidatarios han delimitado el área natural con la intención de 

proteger los recursos naturales y el área seleccionada permanece casi 

inalterada por su incomunicación. Se acondicionó una estancia para los 

cazadores; se realizaron labores de limpieza de caminos y delimitación de 

senderos.  

 

Al ver los resultados positivos que ha logrado la actividad de turismo 

cinegético, se propuso un proyecto ecoturístico alternativo para ampliar el 

mercado para que los ejidatarios pudieran trabajar todo el año debido al 

calendario de caza de las especies. El proyecto consiste en la observación de 

flora y fauna de la región, visita de los vestigios  de la antigua civilización 

maya y turismo de aventura. 

 

La conservación de la Reserva es una tarea que le corresponde a los 

ejidatarios miembros de la Sociedad de Productores Ejidales de Quintana 

Roo, así como la administración de la estancia que se encuentra ubicada 

dentro de ésta; en la población también han llegado los beneficios 

económicos de los turistas.3 

 

A partir de que la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) entrara en vigor, el Programa Turismo Alternativo en Zonas 

                                                
2
 Dachary, Cesar y Arnaiz, Stella. El Caribe mexicano, una frontera olvidada. 
3
 Daltabuit Godás, Magalí. Globalización y sustentabilidad. El turismo en el sur de Quintana 

Roo. pp.165. 
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Indígenas (PTAZI) se ha dado a la tarea de recibir las propuestas de núcleos 

agrarios, organizaciones y grupos de trabajo indígenas, para instrumentar, 

impulsar o reforzar las iniciativas que presentan en materia de ecoturismo. 

 

Desde el 2006 a la fecha se han realizado un total de 23 proyectos 

ecoturísticos dispersos por los nueve municipios que comprende el estado de 

Quintana Roo. Un total de trece proyectos son los que se encuentran 

esparcidos principalmente en la zona de la Riviera Maya, siendo alrededor de 

862 indígenas que participan activamente en el desarrollo de los proyectos 

que ellos mismos han propuesto a la CDI. 

 

Aunque la mayor parte de los proyectos impulsados por los grupos y 

comunidades indígenas, están estructurados y funcionan bajo la concepción 

del turismo convencional, debido a que no han recibido una orientación 

concreta para enfocar sus proyectos al ámbito ecoturístico. Muchos de los 

proyectos aún no cuentan con personal capacitado en la administración, 

servicios y asuntos contables; además de que se requiere de personal que 

esté preparado para desarrollar las actividades que requiere de habilidades 

específicas que no son naturales como lo son la caminata, el rappel, el 

ciclismo de montaña, el kayaquismo, etc. 

Tabla 2. Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas Ejercicio Fiscal 2006-2009 

Fuente: Comisión Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas. Ejercicio Fiscal 2006-2009. 
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3.2 Beneficios de la implementación de proyectos ecoturísticos 

 

Para las poblaciones que viven lejos de los centro urbanos; es más difícil 

alcanzar un nivel económico alto y en ocasiones ni siquiera es posible que al 

menos un salario mínimo fijo llegue a la mesa de su hogar, debido a que 

dentro de la comunidad indígena no se generan fuentes de empleo que 

sostengan a toda la población, pero éstas poblaciones cuentan con la ventaja 

de contar en su interior con una riqueza histórica, cultural y natural. 

 

Los beneficios que el ecoturismo les aporta es de que ellos mismos pueden 

desarrollar y administrar un proyecto ecoturístico donde los beneficios 

económicos permanezcan dentro de la comunidad y que las tradiciones e 

integridad cultural de las poblaciones queden intactas, logrando que las 

personas que los visitan logren comprender la importancia de mantener y 

cuidar el medio ambiente. 

 

La actividad del ecoturismo se puede tomar como una actividad viable a largo 

plazo permitiendo a los actores un beneficio socioeconómico; además genera 

la posibilidad de obtener un empleo estable: obteniendo ingresos y servicios 

sociales, contribuyendo así a la reducción de la pobreza en las zonas 

indígenas. 

 

Promueve una mejora en los servicios elementales, como: agua potable, 

electricidad, educación, mejora en la vivienda de las comunidades y salud. 

 

La importancia de que sean los indígenas los que se encarguen de 

administrar los proyectos turísticos, genera y fortalece su autoestima: 

permiten que su nivel de confianza se eleve logrando así que la mejora de la 

calidad sea notable dentro de sus comunidades debido a la responsabilidad 

compartida que se les otorga. Además de que esto también les da la 

oportunidad de permanecer en sus comunidades. 

 

En el cuarto informe de gobierno del estado de Quintana Roo presentado por 

el gobernador Félix Arturo González Canto se pueden observar las mejoras y 
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la cantidad de indígenas que se han visto beneficiados en el desarrollo de 

programas ecoturísticos. 
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Tabla 3. Inversión 2008 

 

Fuente: Anexo estadístico. Cuarto informe de Gobierno estado de Quintana Roo. 2009. 
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Aunque sin duda se debe de fortalecer este crecimiento por medio de un 

compromiso mas sólido por parte del gobierno ofreciendo a las comunidades 

cursos especializados en ingles, historia, cultura e interpretación ambiental, y 

cursos más especializados en las habilidades que el ecoturismo ofrece; 

logrando con esto una mejor calidad y variedad en los servicios y productos 

que ofrecen para que así puedan ser competitivos con el turismo 

convencional de sol y playa. 

 

El ecoturismo responde al creciente interés por el patrimonio natural y 

satisface la demanda de espacios abiertos para disfrutar y mejorar el 

conocimiento del medio ambiente. 

 

Para las personas que participen en una actividad ecoturística representa una 

experiencia significativa que los haga más concientes de los problemas 

ecológicos que se están viviendo en la actualidad. 

 

Asimismo el ecoturismo es generador de infraestructuras y servicios de 

apoyo que beneficia a la población y a los visitantes, debido a que los gatos 

por alojamiento van también acompañadas de otras compras en la zona. 

 

3.3 Propuestas para la mejora de los proyectos 

 

La participación del gobierno, los sectores sociales, privados y las 

Organizaciones No Gubernamentales es de gran importancia para que el 

desarrollo de los programas sea satisfactorio y los pobladores indígenas 

comiencen a ser independientes, logrando con esto que  su desarrollo 

socioeconómico-cultural sea palpable.  

 

Se necesita que los recursos que tiene destinado el gobierno para desarrollar 

los programas ecoturísticos sean ocupados en la construcción de hospedaje, 

ya sea cabañas u hoteles en las zonas ecoturísticas para brindar un mejor 

servicio a los turistas alternativos, debido a que los indígenas no cuentan con 

los recursos económicos suficientes para el alojamiento de los clientes. 
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Se requiere también la ayuda de especialistas, quienes asesorarían a los 

indígenas a delimitar los precios de los servicios que ofrecen, siempre bajo 

un esquema de eficiencia, calidad y óptima prestación del servicio.  

 

La CDI se comprometa a otorgar a las comunidades anfitrionas, donde se 

realizarán los servicios ecoturísticos, equipo adecuado para el desarrollo de 

las diferentes actividades a desarrollar, así como brindarles la adecuada 

capacitación necesaria del equipo, para que sean ellos quienes después se 

encarguen de supervisar a los turistas en las actividades. 

 

Se debe de tomar en cuenta las experiencias propias de los pueblos 

indígenas en su forma de organización y administración, pese a la falta de 

conocimientos técnicos modernos, en el sentido a que la forma de ejecución 

de los proyectos no deben evaluarse solo desde la visión de los donantes, 

sino de la forma, visión y capacidades de las comunidades 

 

Involucrar más a los indígenas a participar en la toma de decisiones y la 

planificación de las actividades: para que sea ellos los que tomen el curso 

adecuado de su desarrollo. 

 

Deben existir relaciones reciprocas de trabajo donde participen 

conjuntamente gobierno y comunidades indígenas para discutir las mejoras 

que les ha brindado la implementación de los proyectos ecoturísticos en sus 

comunidades, así como llevar a cabo la discusión de las propuestas para la 

mejora de los proyectos. 

 

Desarrollar un plan publicitario para transmitir de forma clara, las actividades 

y servicios que se ofrecen utilizando los medios de comunicación (volantes, 

folletos, Internet, periódicos, revistas, televisión, radio, etc.) para la promoción 

y publicidad de los proyectos ecoturísticos. 

 

La CDI necesita llevar un control más preciso de los resultados de los 

programas que ellos impulsan, para saber cual es el grado de avance y 

desarrollo de las mejoras en la calidad de vida dentro de las poblaciones. 
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Un elemento adicional para ser tomado en consideración en el proyecto de 

impulso ecoturístico en la Riviera Maya, se puede apoyar en algunos 

elementos internacionales, facilitados por la globalización. 

 

En particular se podrían aprovechar los apoyos que se generan el marco de 

la cooperación internacional. Según, Mario Ojeda: “…la cooperación en su 

forma más pura y acabada fue concebida como un mecanismo para transferir 

recursos de capital y conocimientos técnicos a los países pobres, a fin de 

ayudarlos a desarrollarse.”4 

 

La cooperación internacional debe generar el desarrollo de los países pobres, 

contribuir a la creación de sociedades más justas y equitativas, reducir la 

desigualdad entre países ricos y países pobres y generar la estabilidad 

internacional de los países en general, teniendo entonces como fin último la 

paz internacional y el desarrollo de los países.  

 

Solo que la cooperación internacional y  la buena voluntad para cambiar o 

mejorar la realidad de los pueblos indígenas, no son sólo el remedio de 

progreso de los pueblos, también se necesita que se orienten a potenciar y 

fortalecer los procesos regionales de los países. Es indispensable que exista 

una compatibilidad entre la cooperación externa y el proyecto de los 

indígenas. 

 

Por ello la asesoría y apoyos externos, por parte de Organismos como la 

Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) o la Organización Mundial de Turismo, serían complementarias a 

la labor realizadas por las autoridades mexicanas (federales, estatales y 

municipales), así como la iniciativa privada y las Organizaciones No 

Gubernamentales, teniendo como eje conductor y destinatarios de los 

beneficios a las comunidades autóctonas de la Riviera Maya. 

 

                                                
4 Loaeza, Soledad. La cooperacion internacional en un mundo desigual. 477 p. 
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Conclusiones 

 

En la última década del siglo XX, los rápidos procesos globales modificaron la 

visión del desarrollo de los países transformando el entorno de las 

sociedades. La globalización se encuentra presente en casi todos los 

quehaceres del ser humano, siendo un proceso evolutivo de carácter 

económico que ha rebasado las fronteras, geográficas, históricas, culturales y 

sociales, logrando una homogenización de los productos y servicios. 

  

El aspecto económico, principal característica de la globalización, se 

consideraba un gran aliado para acortar las desigualdades entre pobres y 

ricos. El acelerado crecimiento provocó que surgiera una mayor distancia 

entre los países desarrollados y los países en desarrollo, dando como 

consecuencia una desigualdad entre las sociedades, al interior de los países. 

 

El reto principal al que los países se enfrentaban era: cómo integrar a las 

sociedades locales a los procesos evolutivos que se estaban desarrollando; 

es decir, encontrar una manera donde las sociedades que contaban con 

poblaciones indígenas, pudieran involucrarse al rápido proceso evolutivo, 

logrando una mejora en su calidad de vida, sin afectar su entorno y su 

integridad de culturas indígenas. 

 

El turismo como industria global ejerce una fuerza poderosa económica, 

social y cultural en las regiones o localidades donde se lleva a cabo pero 

comenzaba a ser una problemática debido al rápido crecimiento de los 

efectos negativos en la ecología, provocados por el arribo de los flujos 

masivos de turistas a estas zonas. 

 

El término de Desarrollo Sostenible se escuchó por primera vez en 1987, 

cuando el secretario de las Naciones Unidas propuso a la Primera Ministra, 

Gro Herlem Brundtland, que presidiera una comisión mundial sobre medio 

ambiente y desarrollo, debido a las graves amenazas ambientales. 

El desarrollo sostenible es aplicado al desarrollo socio-económico: su 

principal mensaje es que la pobreza es la causa principal de la degradación 
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ambiental, de ahí la necesidad de mantener un crecimiento económico 

sostenido para eliminar la pobreza, y esto sería posible a través de satisfacer 

las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro. 

 

Una de las maneras viables que se desarrolló para comprometer a las 

poblaciones locales en la dinámica de los procesos evolutivos y compaginar 

el rápido crecimiento económico con el bienestar de la población y el cuidado 

del ambiente es el ecoturismo. 

 

El ecoturismo responde a las necesidades ecológicas, económicas y 

socioculturales, contribuyendo al desarrollo sostenible de las poblaciones 

indígenas logrando minimizar los impactos negativos en el ambiente, 

proporcionando beneficios financieros para la conservación, contribuyendo 

respeto y conciencia ambiental y cultural fortaleciendo la participación en la 

toma de decisiones de la comunidad local. 

 

En México, estos principios se han aplicado al establecer políticas que 

responden a los lineamientos del desarrollo sostenible, donde los planes de 

desarrollo turístico y las políticas para la protección ambiental, en el nivel 

nacional son una prioridad. 

 

El desarrollo turístico del estado de Quintana Roo es uno de los más 

importantes con los que cuenta México, sus riquezas naturales y el 

patrimonio cultural son el mayor atractivo para los millones de turistas que 

llegan anualmente a este estado. 

 

Las desigualdades socioeconómicas que imperan en el estado de Quintana 

Roo permiten ver las pésimas condiciones en las que viven los descendientes 

de una de las más grandiosas y majestuosas culturas que han existió en 

México: la cultura maya. 

 

La difícil situación a la que se han enfrentado los indígenas mayas desde la 

llegada de los españoles, persecuciones, amenazas, explotación y 
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marginación han ocasionado que los pobladores indígenas hayan emigrado, 

de sus tierras de origen y se aislaran en comunidades donde el difícil acceso 

a estas tierras les permite una cierta autonomía pero no autosuficiencia. Las 

élites urbanizadas cercanas a estas comunidades dominan y explotan a los 

indígenas comprando sus productos muy baratos y manteniendo los elevados 

costos en alimentos y productos manufacturados que los indígenas 

necesitan. 

 

El desarrollo regional existente en la costa de Quintana Roo ha permitido que 

de cierta forma los indígenas se coloquen dentro de algún hotel o comercio 

que sirve directamente a los turistas, pero la falta de estudios no les permite 

desarrollarse profesionalmente dentro de éste ámbito y aun no es suficiente 

un verdadero desarrollo y fortalecimiento económico para sus poblaciones. 

 

La implementación de proyectos ecoturísticos tiene amplias posibilidades de 

generar beneficios socioeconómicos para los indígenas permitiéndoles  

mantener su integridad como raza, solamente que se necesita del apoyo del 

gobierno mexicano para asegurarles un futuro mejor. 

 

El ecoturismo les permite recuperar la capacidad de manejo y control de los 

recursos naturales, proporcionando una revalorización, conservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; además les permite 

administrar personalmente los recursos económicos dentro de su comunidad, 

manteniendo perenne la integridad cultural de las poblaciones. 

 

La idea del ecoturismo como parte esencial del desarrollo sustentable para 

las poblaciones indígenas de la costa de Quintana Roo tiene que dejar de ser 

una hipótesis y formar parte de una nueva actividad viable de largo plazo 

para las comunidades indígenas mayas, contribuyendo así a la posibilidad de 

que los indígenas cuenten con un empleo estable obteniendo ingresos y 

servicios sociales de calidad a los que tienen derecho mejorando su calidad 

de vida y la plena integración a un proceso evolutivo que es una realidad. 
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