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CAPÍTULO 1 . INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento se  muestra  las zonas y sit ios que por su desarrollo  presentan condiciones naturales específicas que pueden representar 

estadios de Vulnerabilidad hacia la población o a los elementos naturales que conforman el entorno  del M unicipio de Tulum en el E stado de Quintana 

Roo. La elaboración de un material princi palmente cartográfico requirió la combinación e interpretación de diversos materiales cartogr áficos 

mediante los cuales fue  posible reconocer aquellos rasgos de evidentes procesos que produjeran condiciones de riesgo o que revelaran áreas hasta 

donde se hu biesen presentado afectaciones de calamidades pasadas. Esta misma información permitirá a las autoridades municipales en conj unto con 

el personal de protección civil, verter los lineamientos básicos para proponer políticas públicas encaminadas a disminuir los impactos, tanto a 

la población, como a la infraestructura existente en el municipio.  

Este Atlas, proporciona la información necesaria para establecer planes o medi das preventivas que garanticen la seguridad de la población o de la 

infraestructura en  una situación de emergencia. Para la realización del presente Atlas, se tomaron en cuenta las Bases para la Estandarización en 

la Elaboración de Atlas de Riesgos, de la SEDATU, así mismo, se consideraron los preceptos metodológicos aplicados en ocasion es ant eriores para 

evaluar situaciones de riesgo y definir procedimientos para mitigarlos.  

 

La metodología aplicada en la realización del presente Atlas, permitió complementar el marco conceptual propuesto por la SEDA TU, con lo que se 

obtuvo una mejor concepción  sobre todo de los procesos o eventos riesgosos pasados que quedaron registrados en los diferentes rasgos del entorno 

natural existente en el municipio.  

 

Esta metodología, proporcionó las bases conceptuales para indicar en la cartogra fía elaborada para que  la información se quede  de manera definitiva 

en la plataforma del sistema de información geográfica ArcView, permitiendo su observación en diversas escalas contemplando l a superficie total 

del municipio en espacio regional, zonal y hasta lograr una cartog rafía de los espacios básicos como es a nivel de calle o manzana.  

 

Por sus orígene s geológicos, la ubicación del Municipio de Tulum, sufre ante  todo de dos importantes  riesgos potenciales, los hidro meteorológicos 

y los antrópicos. De  los cuales, el segundo  proceso riesgoso  es el que mayor crecimiento presenta en el municipio aumentando la vulnerabilidad 

del entorno natural que al verse afectado por eventos tales como Huracanes o ciclones, crece el potencial de afectación por l o que la identificación 

de zona s vulnerables o amenazadas proporciona información gráfica que debe permitir la identificación de la magnitud potencial de af ectación y en 

consecuencia obtener la cuantificación de zonas, viviendas, infraestructura o ambiental.  

 

En cuanto a los primeros, f undamentalmente se deben a las afectaciones que históricamente han afectado a la Península de Yucatán en general y  en 

particular al E st ado de Quintana Roo. L a destrucción de huracanes o ciclones se produce fundamentalmente por elevar al nivel de mar, vient os 

violentos asociados a intensas precipitaciones pluviales, son la combinación perfecta para producir procesos de riesgo y mejo r dicho de peligro, 

tales co mo erosión de la playa y arrecifes, erosión k árstica, colapso de terrenos, inundaciones, caídas de á rboles, líneas eléctricas etc.  
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1.2  ANTECEDENTES (ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE PELIGROS O RIESGOS) 

 

La ubicación geográfica del M unicipio de Tulum, hace que su mayor afectación de manera directa o indirecta sea por los fenómenos mete orológicos 

que se forman en el M ar Caribe cuyas dimensiones pueden ser hasta de toda la superficie de la plataforma calcárea yucateca, por lo que, cualquier 

fenómeno de esa naturaleza puede azotar la costa oriental de la penín sula y  por consecuencia a la porción geográfica correspondiente al M unicipio 

de Tulum.  

Esta afectación ha afectado a los pobladores de la península desde tiempos rem otos, teniendo en las deidades de  la llu via prueba fiel del respe to 

y temor que las culturas Mesoamericanas tenía por estos fenómenos naturales, siendo probable que una de las hipótesis sobre el declinar de la 

extraordinar ia cultura Maya asentada en la P enínsula de Yucatán haya tenido gran influencia de una etapa de fuertes desastres naturales que 

motivaron a la migración y dispersión de  la población.  

Al momento de escribir este informe preliminar, solo se cuenta con información de las afectaciones históricas por huracanes en la P enínsula de 

Yucatán desde el año de 1955, por los huracane Hilda y Janet, posteriormente en 1974, Carmen azoto  fuertemente la parte oriental de la penín sula 

causando fuetes daños  la C iudad de Chetumal. En 1988, el huracán Gilberto afecto enormemente la parte nororiente de Yucatán, dicha afectación 

pudo haber sido una de las causas de los incendios forestales regi strados un año después. Para 1994, Roxana produjo grandes inundaciones afectando 

a las vías de comunicación y la producción agrícola.  En el 2002, el huracán Isidoro ocasionó un estado de emergencia dejando  miles de pérdidas 

en materiales y producción agrí cola.  

En cuanto a la vulnerabilidad de los geosistemas que conforman  el entorno natural dentro del M unicipio de Tulum, depende de la sensibilidad de 

los mismos para cambiar. Tanto el grado de respuesta como el grado de adaptación o absorción a los cambios  o trastornos que alteren a los sistemas 

definen al grado de vulnerabilidad. Por lo tanto, los sistemas naturales a lo largo de la costa de Quintana Roo tienen la cap acidad de absorber 

con respecto al potencial aumento en el nivel de mar generado por el ca mbio climático, tal y como lo han hecho durante los últimos miles de años 

como una respuesta a los cambios graduales suscitados durante el Holoceno Tardío. Su respuesta al futuro incremento en el nivel de mar, no será 

simplemente inundación, como se ha pro yectado anteriormente, sino se deberá presentar una reorganización de la dinámica física de los materiales 

sedimentarios, ya que deberá prese ntarse un cambio en la línea de playa produciendo alteraciones en el suministro de arenas y en consecuencia en 

el g radiente costero. Un factor que altera con relativa frecuencia a la costa de Quintana Roo, son los procesos hidro meteorológi cos, los cuales 

producen erosión en la barrera natural consistente en arrecifes tal y como pudo ser observada durante la afectación  del huracán Wilma en 2005, en 

la acreción de los 80.30 kilómetros de línea de costa como resultado de la movilización de los sedimentos lagunares.  

Otro sistema natural altamente vulnerable es el confor mado por el Mangle, teniendo  para Quintana Roo, un reporte de 64,755 has consistentes en 

mangles rojo, negro. Blanco y el conocido como botoncillo siendo predominantemente de borde con una zona de playa hacia el ma r, con alturas de 

los árboles menores y una mayor exposición a la diná mica costera. Así mismo, el mangle, al igual que los arrecifes, es alterado por acción de los 

fenómenos hidrometeorológicos, ya que durante su acción, aumenta la salinidad ejerciendo una mayor presión ambiental sobre es ta especie.  

La vulnerabilidad social , económica, política y ambiental de los países de las regiones de América Latina y del Caribe no son novedad es , éstas 

han sido descritas en muchos trabajos de investigación referentes a estas condiciones. Las crecientes brechas entre ricos y p obres, la de gradación 

ambiental, las frágiles economías y democracias (especialmente en países pequeños) hacen que las sociedades sean más vulnerab les a la hora de 

resistir la furia de la naturaleza. En términos climatológicos, el año de 1998 fue el más caliente desde  que se empezaron a realizar mediciones 

hace ya unos 150 años, además, los 14 años más ardientes de ese período han tenido lugar durante los últimos 20 años, probabl emente debido al 

calentamiento global causado por la emisión excesiva de gases de carbón (D esastres en la región, 1999).  

Los expertos predicen un incremento en la actividad ciclónica en el Caribe para las próximas décadas. Según datos de la Feder ación Internacional 

de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, ha ocurrido tres veces más ca ntidad de desastres en este decenio que hace veinte años.  Estos 

desastres naturales debido a condiciones climáticas extremas no pueden considerarse sólo un accidente natural; ponen a la vis ta que la combinación 
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de los peligros ambientales con la situación socioeconómica magnifican las consecuencias desastrosas posibles para miles de millones de personas, 

tanto en el mundo en desarrollo como en el industrializado (De Sousa, 2004).  

La vulnerabilidad de la gente a los desastres naturales tiene su relación con el espacio geográfico. Esto se acentúa principalmente en las islas 

en donde, debido a la fragilidad de su medio ambiente y economía, éstas se ven sumamente expuestas a los devastadores efectos  de las condiciones 

hidrometereológicas y los desastres geológic os. El desarrollo costero agresivo también eleva la vulnerabilidad humana a los desastres naturales. 

Los países caribeños son igual de vulnerables a las tormentas tropicales, puesto que sus principales centros de población, zo nas agrícolas, 

puertos y centr os de actividad comercial e industrial están ubicados mayormente en la costa, y el turismo (un importante pilar de muchas de las 

economías caribeñas) también se concentra principalmente en tierras costeras. El deterioro ambiental también eleva la vulnera bi lidad a las 

tormentas tropicales. El blanqueamiento de los corales y la pérdida de manglares, por ejemplo, hacen las costas más propensas  a inundaciones. De 

igual manera, la deforestación contribuye a sequías, inundaciones repentinas y desprendimientos de tierra.  

Pero no sólo destrozos y muertes están dejando la seguidilla de huracanes, también están avivando una fuerte polémica. En la  respuesta a la 

pregunta de por  qué  se producen tantos, intensos y seguidos sobrevuela un tema que, en la mesa de discusión de la política internacional, enfrenta 

a los países: el cambio climático. Las razones del aumento y frecuencia  de los huracanes son variadas, las más son las que, se apoyan en el hecho 

de que los huracanes son cada vez más letales debido al calentamiento g lobal , atribuí do a la acumulación de gases en la atmósfera por la quema de 

combustibles fósiles. Sin embargo, hay quienes sostienen que la fuerza de las tormentas tropicales obedece a ciclos naturales  que se manifiestan 

desde ha ce miles de años en el plane ta.  

El calentamiento global del planeta puede contribuir a un aumento futuro en el número y la intensidad de los huracanes que az otan la zona del 

Caribe y el sur de los Estados Unidos, aunque los científicos no se ponen de acuerdo sobre los efectos concret os de dicho fenómeno. Estudios 

recientes sugieren que, debido a la mayor concentración atmosférica de gases de efecto de invernadero, para 2080 el calentami ento de los mares 

podría incrementar la intensidad de un huracán normal en medio nivel adicional, en  base a la escala Saffir - Simpson. La intensidad de la 

precipitación en un radio de hasta 100 Km. de distancia del núcleo de la tormenta también podría elevarse hasta cerca del 20% (De Sousa, 2004).  

En el centro de la polémica está el efecto invernadero que  provoca que  la temperatura del planeta, continentes y aguas incluí das, se eleve. La 

hipótesis para exp licar el cambio climático es la  acumulación de energía en el sistema , que  tiene que expresarse de algún modo. Una de esas 

consecuencias son  los huracanes ,  ya que serán  más intensos o más frecuentes. El efecto invernadero, al subir la temperatura media calienta también 

a los océanos.  

Los seguidores de la teoría de aumento en el número de huracanes debido a ciclos naturales se basan en estudios documentales,  como son las 

historias que se narraban acerca de éstos durante los viajes de la conquista. El uso de fuentes documentales es una técnica d e alta resolución 

establecida para reconstruir el clima durante los últimos siglos, sobre todo por la falta de datos instrumentales disponibles. Este material 

documental se ha utilizado para estudiar un determinado número de fenómenos climáticos, tales como El Niño (oscilación meridi onal ENSO) y la 

oscilación del atlántico Norte (NAO), y ha sido utilizado para   describir  como ha variado el clima en regiones determinadas. Los huracanes son de 

particular importancia para el estudio con fuentes históricas, ya que los acontecimientos extremos que dejaban consecuencias serias para las 

comunidades que las experimentaban se regi straron a menudo en expedientes escritos.  

La investigación paleoclimática reciente revela que con respecto a los últimos 5000 años el milenio más reciente ha sido un p eríodo de menos 

actividad intensa  de huracanes en la cuenca del A tlántico. Está actualmen te en curso la realización de un mayor trabajo para examinar tanto la 

frecuencia y la intensidad de los acontecimientos severos de las tormentas, para determinar cómo ha sido el siglo XX en el co ntexto de los últimos 

siglos y del último milenio. Para obten er una perspectiva de huracanes previos, los inv estigadores estudian datos  tales como las capas de arena 

depositadas por las tormentas detrás de las islas de barrera, los cambios en la química de los corales, las variaciones en lo s patrones de los 

anillos de crecimiento de los árboles en áreas costeras, y los documentos históricos que incluyen los registros y diarios de los barc os. Estas 

fuentes de información están comenzando a construir un panorama de la actividad ciclónica del pasado para los últimos 100  a 1000 años.  
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Aun cuando los huracanes pueden formarse desde principios de mayo en el Mar Caribe o en el Golfo de México, la temporada ofic ial de huracanes 

comienza el primero de junio y termina el 30 de noviembre. En la zona este del Pacífico Oriental, la  temporada comienza oficialmente el 15 de 

mayo y termina el 30 de noviembre. En la cuenca del Atlántico (la parte norte del Atlántico, el Golfo de México y el Mar Cari be) la temporada de 

huracanes llega a su punto más alto desde mediados de agosto hasta oc tubre. La mayoría de huracanes toca tierra en septiembre aunque esto no 

significa que no ocurran poderosas tormentas durante otros meses de la temporada.  

Un huracán puede ocurrir en cualquier punto de la costa este de los Estados Unidos, el Golfo de México , las islas de Hawái y, muy raramente, la 

costa de California. Otras regiones que son susceptibles a los sistemas tropicales incluyen el Pacífico, el Caribe y la costa  de México por el 

lado del Golfo de México. La bahía de Campeche es el lugar donde usualm ente se empiezan a formar tormentas a comienzos de la temporada (junio y 

julio) y toda la región del Caribe está expuesta a este riesgo durante este tiempo.  

Los huracanes no eran tan frecuentes en décadas pasadas. Las estadísticas muestran que, en los últi mos 20 años, hubo un aumento en sus apariciones. 

Durante el período entre 1995 y 1998 se registraron 33 huracanes (sumando los registrados en el Atlántico, Mar Caribe y Golfo  de México), la mayor 

cantidad anotada en un lapso de 4 años desde principio de si glo.  

Cada año más de 100 depresiones tropicales o huracanes en potencia son monitoreados, pero solamente unos diez llegan a cobrar  la fuerza de una 

tormenta tropical y de estos seis se convierten en huracanes. Estos promedios generales sugieren que la acti vidad es uniforme de año en año pero 

los registros históricos indican un alto grado de variaciones con largos períodos de tranquilidad y de actividad.  

La cuenca del Atlántico tiene la mayor variabilidad estacional. La predicción es difícil debido a que los  ciclos varían en periodicidad y duración. 

Los adelantos recientes en los pronósticos, relacionan los niveles de actividad de los huracanes con El Niño y la Oscilación Cuasi - bienal. Esto 

ha hecho posible predecir la variación en la actividad estacional de los huracanes en el Atlántico, con una precisión del 40 a 50 por ciento, 

pero este nivel de precisión si bien es considerado alto de acuerdo a las normas meteorológicas, no es lo suficientemente bue no para los 

planificadores que tratan de desarrollar siste mas apropiados d e respuesta a las emergencias. http://www.oas.org/usde/ 

publications/Unit/oea65s/ch17.htm#referencias).  

Del total de huracanes registrados en  el siglo XX, los huracanes de la categoría cinco (el más severo en una escala de 1 - 5) solo han ocu pado o 

registrado el 1 por ciento del total, los huracanes de categoría cuatro registran el 9 por ciento mientras que los de categor ía tres ocupan 

alrededor del 30 por ciento de todos los acontecimientos ciclónicos. Durante las décadas de los años 70, 80 y  principios de los 90, los huracanes 

intensos fueron menos frecuentes que en décadas anteriores. Sin embargo, a partir de 1995, los huracanes intensos han sido mu cho más frecuentes. 

Es posible que este aumento marque el principio de una era de condiciones ciclónicas activas que pueden durar de 10 a 40 o más años debido al 

factor multidecadal del atlántico.  

Los huracanes son fen·menos normales en nuestra zona de estudio, y aunque desde el punto de vista humano ñcausan da¶osò, debemos considerar que 

las comun idades biológicas que se encuentran en el área se han adaptado a estas condiciones, que se presentan desde hace más de 60,000  años, 

cuando emergió la placa peninsular; es decir, desde el punto de vista biológico no podemos catalogarlos como fenómenos dañin os (Pereira,  et 

al.  2000).  

Para los mayas los huracanes eran el misterio del "corazón del cielo", simbolizado por el rayo y el trueno y representado por  la constelación de 

Orión. De acuerdo con los antiguos mayas, los espíritus creadores, que recibían cole ctivamente el nombre de huracán, eran a su vez los cuatro 

"Balames" que sostenían al mundo sobre sus hombros. Quizá por ello muchos guías de turistas de la zona arqueológica de Tulum,  Quintana  Roo, 

aseguran que las dos estructuras que se ubican sobre el ac antilado, a un costado del peñasco principal, servían para medir la intensidad de los 

vientos que entran a tierra desde el Mar Caribe. Según cuentan, en la medida en que la fuerza del viento aumenta, el silbido,  provocado por el 

contacto con las estructura s, les advertía sobre la proximidad de un huracán.  

La afluencia de los ciclones del Atlántico hace que en la región de la Península de Yucatán se registren las más elevadas pre cipitaciones. Es por 

eso que la península se encuentra en una región ciclónica d e muy alto riesgo. Por otro lado, los registros de la Comisión Nacional del Agua (CNA), 
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revelan que durante los últimos cien años más de 400 huracanes entraron a tierra por la zona costera de los estados de Baja C alifornia Sur, 

Sinaloa, Michoacán, Guerrero , Quintana Roo y Tamaulipas. Es decir, cada año cerca de cuatro huracanes entran a territorio mexicano, ya sea por el 

Océano Pacífico, el Golfo de México o el Mar Caribe. Durante el siglo pasado, los estados de la península registraron el ingr eso de huraca nes en 

el siguiente orden: Quintana Roo, con 86 impactos; seguido por Yucatán con 38 y Campeche con 37, según los datos estadísticos  de la CNA y el 

Servicio Meteorológico Nacional.  

Los ciclones tropicales más intensos que han penetrado en el territorio nac ional son, "Isidore", que devastó en el 2002 a Yucatán después de una 

errática trayectoria y "Gilberto", clasificado como categoría 5 en la escala de Saffir - Simpson, que azotó en 1988 en Quintana Roo con vientos de 

hasta 270 kilómetros por hora con impacto  en Puerto Morelos. La presencia de "Gilberto" afectó también a Yucatán con vientos de hasta 240 

kilómetros por hora, aunque impactó como categoría 4. En 1955 Campeche registró la llegada de "Janet", con vientos de hasta 2 40 kilómetros por 

hora como catego ría 4; impactó en Sabancuy. Otros huracanes destructivos fueron   "Opalo" y "Roxana", que impactaron en 1995, y que causaron uno 

de los daños más intensos de los últimos años ya que su trayectoria errática afectó a gran parte de la península.  

Algunas otras tormentas tropicales y huracanes que se han aproximado o cruzado en la península son Debbie, en 1965, con 90 kilómetros por h ora 

(km/h); Inés, en 1966 (200 km/h); Beulah, 1967 (180 km/h); Ella, 1970 (70); Edith, 1971 (55); Brenda, 1973 (100); Carmen, 197 4 (120); Eloisa, 

1974 (65). Asimismo, Allen, 1980 (270); Hermine, 1980 (111); Alberto, 1982 (139); Danny, 1985 (148); Keith, 1988 (120); y Mit ch, 1995 (80).  

De acuerdo con el recuento estadístico de la CNA, ningún otro punto en el país es tan propenso al imp acto de huracanes como la Península de 

Yucatán. En conjunto, en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de E stadísticas, Geografía 

e Informática (INEGI), casi cuatro millones de personas están en ries go por los efectos que los meteoros pueden dejar a su paso. Por ello, la 

dimensión de los riesgos para los frentes costeros de la Península de Yucatán, y particularmente para Quintana Roo, tienen ma yor significado. 

Históricamente en los últimos 100 años só lo cuatro huracanes han tocado tierra por Quintana Roo, en los meses de junio a agosto, mientras que de 

septiembre a noviembre poco más de 29 ingresó  a tier ra por la costa oriental de la p enínsula.  

Según datos obtenidos de la base de datos de UNISYS, de 19 00 al 2002 un total de 58 ciclones, entre tormentas tropicales (12) y huracanes (46, 

que se desarrollaron durante su trayectoria pudiendo o no pasar como huracán), han tocada tierra en algún punto de la Penínsu la de Yucatán,   en 

el .  El periodo comprendió todos los meses de la temporada de huracanes registrado en la bibliografía (de junio a noviembre); los meses con mayor 

número de eventos fueron los de septiembre con 23, agosto con 14 y, en menor medida, junio y octubre, ambos con oc ho.  

Según Pereira  et al.  (2000), cuando se analiza la frecuencia de los impactos, se ve de manera más o menos clara la existencia de 5 regiones en la 

península, esto también lo podemos observar en los mapas elaborados  de las trayectorias .  Estas cinco zonas  son la Bahía de Chetumal, la Riviera 

Maya, la zona costera de Yucatán y la Sonda de Campeche, asimismo, la quinta zona es el centro de la península, pero ésta tie ne relación directa 

con la de la Riviera Maya. De acuerdo con estas regiones hay un increment o de frecuencia de impacto hacia el noreste de la península siguiendo el 

contorno de la misma y con un gradiente que pasa por el centro hacia la región del Punto Put.  

Sin embargo, estos fenómenos tienen un efecto particular sobre las comunidades vegetales y animales en la zona en que se presentan, así vemos que 

los huracanes han configurado un tipo de v egetación muy particular en la P enínsula de Yucatán, la cual entre otras características, posee ahora, 

después de mucho tiempo de adaptación la posibilidad e n zonas poco alteradas de recuperarse con cierta prontitud de los impactos causados por los 

huracanes. Las formas en que un huracán afecta las comunidades terrestres es variada, en primer lugar uno de los elementos qu e mayor daño produce, 

es el viento. Est e puede alcanzar para los huracanes d e menor intensidad desde 120 km /h sostenidos con rachas que van más allá de esa velocidad, 

para los huracanes más fuertes, tenemos vi entos que sobrepasan los 200 km /h con rachas aún más fuertes.  

Con relación a los fenóm enos del Niño y Niña, el comportamiento de los huracanes que han impactado la península, permite precisar que existe una 

alta correlación entre la fase de Niña y el número de hura canes en la península . De acuerdo al número de huracanes impactados en la pen ínsula y  
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la relación de años Niño y Niña encontrados en la literatura, nos permite inferir que durant e eventos Niño se presentaron só lo 11 huracanes 

mientras que en fases de Niña hubo un total de 34 fenómenos, de los 58 r egistrados para el perí odo de análisis.  

Para terminar, a pesar de los avances logrados con las imágenes de los satélites, datos meteorológicos y de los aviones cazad ores de huracanes, 

aún es muy difícil predecir con cierto grado de certeza la trayectoria de estos fenómenos, particularm ente cuando se acercan a tierra firme. Según 

los expertos en huracanes tropicales, sus pronósticos están en relación a que existe una tendencia a aumentar el número y al mismo tiempo a ser 

más intensos. Esta predicción está basada en una correlación entre la lluvia en el oeste de Sahel en África y la presencia de huracanes en el 

Atlántico (Capurro, 2001). Cuando la lluvia en esta región es abundante, se desarrollan huracanes más violentos en el Atlánti co, que llegan al 

continente americano.  

Según esto, se e spera que estemos entrando a una fase de huracanes más frecuentes y más intensos, ya que el calentamiento global y las condic iones 

de eventos meteorológicos, como el Niño y la Niña, propiciarán cambios a nivel atmosférico que dejarán condiciones adecuadas para el desarrollo 

de éstos fenómenos naturales.   Según el meteorólogo estadounidense William Gray se pronostica que durante la temporada ciclónica en el Atlántico 

de 2005 puede haber quince tormentas tropicales. De ellas ocho pueden convertirse en huracan es, cuatro de los cua les pueden ser ñmayoresñ(de 

categoría tres o mayor en la escala Saffir - Simpson). Otros pronósticos señalan que habrá siete tormentas tropicales, cuatro huracanes de categoría 

1 o 2 y 4 de categoría mayor.  

Dentro del municipio se encuen tra parte de la zona de Reserva de la Biosfera conocida como Arrecifes de Sian Kaán, parte del área de protección 

de flora y fauna Otoch Maáx.  

 

 

1.3  OBJETIVO 

Establecer los lineamientos básicos para diagnosticar, ponderar y detectar amenazas, peligros, vulner abilidades y estimar los riesgos en el 

espacio geográfico a través de criterios estandarizados, catálogos y bases de datos homologadas, compatibles y complementaria s.  
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CAPÍTULO 2. DETERMINACIÓN DE NIVELES DE ANÁLISIS Y ESCALAS DE REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA 

2.1  DETERMINACIÓN DE NIVELES DE ANÁLISIS Y ESCALAS DE REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA  

 

DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO.   

 

TULUM: Fundado el 19 de mayo del 2008, con una exten sión territorial de 2,040.94 km 2 cuyo código de INEGI es 23009, gen tilicio 

TULUMENSE y coordenadas 20Ü13ô00ò latitud Norte, 87Ü28ô00ò latitud Oeste. 

El Municipio de Tulum es uno de los diez municipios  del estado mexicano  de Quintana Roo . Se localiza en la zona centro - norte 

del estado, en la llamada Riviera Maya , su cabecera es la Ciudad de Tulum  y su territorio fue segregado del Municipio de 

Solidaridad  en el año 2008.  

Tulum se localiza en la zona centro - norte del territorio de Quintana Roo, s us límites son al norte con el M unicipio de 

Solidaridad y al sur con el M unicipi o de Felipe Carrillo Puerto , al extremo este limita con el Estado de Yucatán , en particular 

con el M unicipio de Valladolid .  

De la misma manera no existen corrientes de agua superficiales, debido a que la c omposición del suelo es de roca calcárea sumamente permeable, lo 

que causa que las aguas que caen por lluvia no puedan ser retenidas en la superficie.  

En la zona sur del municipio existen numerosas lagun as litorales ubicadas entre la C iudad de Tulum y Punta Allen  separadas del Mar Caribe  por una 

delgada franja de tierra, la  laguna Caapechen ,  la Laguna Boca Paila , la Laguna San Miguel , la Laguna Xamach  y la Laguna Catoche ; así mismo en la 

zona oeste del municipio se encuentran la Laguna Cobá , la Laguna Verde  y la Laguna Nochacam  en las inmediaciones de la zona arqueológica de Cobá.  

Como en todo  el territorio continental del E stado de Quintana Roo, el clima que se registra en el M unicipio de Tulum se encuentra clasificado 

como Cál ido sub húmedo con lluvias en verano, caracterizándose por sus elevadas temperaturas y humedad durante gran parte del año, la temperatura 

media anual que se registra en la zona interior del municipio es 25.45 ° C (según datos del SMN), la precipitación prom edio anual en casi todo el 

territorio es de 1,223.35 mm (según datos del SMN).  

Vías de comunicación.  

La Carretera Federal 307  es la principal vía de comunicación del municipio, corre paralela a la costa en sentido norte - sur, a lo largo de su 

recorrido se encuentran las principales poblaciones del municipio como la cabecera, Tulum, Akumal , Ciudad Chemuyil , así como los grandes hoteles 

y complejos turísticos del municipio y que forman parte de la Riviera Maya . La carretera, es actualmente de cuatro carriles y por ser federal no 

es de cuota, de tal manera favorece no solo a la población del municipio sino también al turista tanto en el no pago en co ncepto de peaje así 

como en la seguridad que en todos los aspectos brinda, circular por la misma.  

Además de la carretera 307 existen en el municipio otras carreteras de carácter estatal que comunican las localidades del int erior del territorio, 

la principa l de e llas es la que partiendo de la C iudad de Tulum en sentido Sureste - Noroeste comunica el interior del municipio, principalmente 

con las localidades de Macario Gómez , Francis co Uh May  y Cobá, esta última la segunda zona arqueológica en importancia del estado, desde Cobá la 

carretera continúa hacia el Estado de Yucatán  culminando en la población de Chemax. Otra carretera que corre en forma perpendicular a esta, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Quintana_Roo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Quintana_Roo
http://es.wikipedia.org/wiki/Riviera_Maya
http://es.wikipedia.org/wiki/Tulum_(ciudad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad_(Quintana_Roo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Carrillo_Puerto_(municipio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Yucat%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid_(municipio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Punta_Allen
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laguna_Boca_Paila&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laguna_San_Miguel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laguna_Xamach&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laguna_Catoche&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laguna_Cob%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_Verde
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laguna_Nochacam&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera_Federal_307
http://es.wikipedia.org/wiki/Akumal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciudad_Chemuyil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Riviera_Maya
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Macario_G%C3%B3mez_(Quintana_Roo)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Uh_May_(Quintana_Roo)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cob%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Yucat%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Chemax
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comunica a Cobá hacia el norte con poblaciones como Tres Reyes y termina en Nuevo X - Can en el M unicipio de Lázaro Cárdenas; y hacia el sur con 

Chanchén , Chanchén Palmar  y San Silverio  , así como nuevamen te con el E stado de Yucatán.  

Finalmente existe un importante camino no pavimentado que comunica el extremo sur de la  Riviera Maya, partiendo de la C iudad de Tulum hacia el 

sur, une a las comunidades de Boca Paila  y Punta Allen , donde culmina, este camino transita  por un estrecha faja de tierra situada entre el Mar 

Caribe  y lagunas litorales.  

El principal aeródromo ubic ado en el municipio está en la C iudad de Tulum, es utilizado principalmente por avionetas pequeñas que hacen recorridos 

de tipo turístico así como para la comunicación con otras aeropistas situadas en otras comunidades del municipio, como son Co bá y Akumal .  

 

TABLA 1. NIVEL DE ANÁLISIS Y ESCALA CARTOGRÁFICA 

 

FENÓMENOS GEOLÓGICOS.  

INDICADOR NIVEL DE 

ANÁLISIS  

ESCALA DE REPRESENTACIÓN 

CARTOGRÁFICA 

1.  VULCANISMO 1  

2.  SISMOS 1 1:3,000,000  

3.  TSUNAMIS 1 1:5,000,000  

4.  INESTABILIDAD DE LAD ERAS 1  

5.  FLUJOS 1  

6.  CAÍDOS O DERRUMBES 1 1:95,000  

7.  HUNDIMIENTOS. 1 1:350,000  

8.  SUBSIDENCIA 1  

9.  AGRIETAMIENTOS 1 1:350,000  

FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS.  

10.  TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS  1 1:350,000  

11.  SEQUÍAS. 1 1:350,000  

12.  HELADAS 1  

13.  TORMENTAS DE GRANIZO 1  

14.  TORMENTAS DE NIEVE. 1  

15.  CICLONES TROPICALES 1 1:2,200,000  

16.  TORNADOS  1  

17.  VIENTOS 1 1:350,000  

18.  TORMENTAS ELÉCTRICAS 1 1:350,000  

19.  LLUVIAS EXTREMAS 1 1:350,000  

20.  INUNDACIONES, PLUVIA LES, FLUVIALES, COST ERAS Y LACUSTRES 1 1:350,000  

   

Tabla  1:  niveles de análisis  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuevo_X-Can&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chanch%C3%A9n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chanch%C3%A9n_Palmar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Silverio_(Quintana_Roo)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Boca_Paila&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Punta_Allen
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
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Mapa 1. Mapa base Municipio de Tulum, fuente INEGI - GOOGLE EARTH PRO, Proyección UTM, datum ITRF92 1988, asociado al GRS80.  




















































































































































































































































































































































































