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E l propósito de este artículo es a n a l i z a r el proceso de desarrollo de Acapulco, l a actividad 
turística y el medio ambiente. P a r a ello se dividió el análisis en tres periodos, cada uno 
de ellos asociado a u n factor determinante de l a estructura del espacio turístico, el suelo 
u r b a n o , l a estructura u r b a n a y l a contaminación. Se concluye que l a imprevisión u r b a n a 
y ambiental, así como el desarrollo acelerado del turismo h a n afectado a l a economía, a l 
medio ambiente y a l a calidad de vida. E n las conclusiones se propone que se apliquen 
u n a serie de medidas correctivas; se destaca l a i m p o r t a n c i a de seguir u n a planeación pre
ventiva, tanto u r b a n a como ambiental, y el manejo adecuado de los recursos naturales 
de los centros turísticos. 

Introducción 

L a c iudad de A c a p u l c o cons t i tuye todavía u n o de los cen t ros turísti
cos impor t an t e s de l m u n d o . S i n luga r a dudas, es e l comp le j o vaca-
c i o n a l más grande de l os países en desarro l lo , así c o m o líder de l t u 
r i s m o l a t i n o a m e r i c a n o y e v iden t emente d e l m e x i c a n o . Sus 560 
es tab lec imientos para hospedaje, 24 000 cuar tos para tur is tas , 386 
res taurantes y bares, 23 c lubs noc tu rnos y discotecas, 385 embar ca 
c iones para pesca depor t i va y esquí náutico, 550 automóviles pa ra 
r en ta y 65 agencias de viaje son p rueba de e l l o 1 (véase p lano ) . L a 
ac t i v idad turística es, a todas luces , e l eje de l a economía l o ca l , y 
h a desp lazado a las restantes. E l m u n i c i p i o de A c a p u l c o no posee 
u n a producción ag ropecuar ia n i i n d u s t r i a l s ign i f i cat iva , y l a cabece
r a de l m i s m o es u n a c i u d a d t e rc ia r i zada que, s i n embargo , no c u e n 
ta c o n s i t ios de interés cu l tu ra l o histórico (cuadro 1). 

E l p u n t o de pa r t i da de su espec tacu lar desarro l lo c o m o c en t r o 
turístico m u n d i a l res ide e n tres factores de d i s t in ta índole: n a t u r a l , 
l ocac iona l y financiera. Éstos son: los atractivos naturales de sus cos
tas y p layas, el estar ub i cado en e l corazón de l área turística nor tea -

1 Según S E C T U R , el número de cuartos en 1984 era 16 431; esta cifra no incluye 
hoteles de clase económica n i alojamiento diferente al hotelero. Véase Secretaría de 
Tur ismo: "Estadísticas Básicas de la Actividad Turística", México, 1985, p. 40. 

El número de establecimientos, de agencias de viaje y de cuartos fue obtenido 
de: Instituto Mexicano de Investigaciones Turísticas: "Indicadores Económicos" s.f, 
p. 4, mimeo. 

La información restante fue tomada de G. Cazcs: "Les aménagements touristi
ques au Mexique", Centre de Hautes Etudes Touristiques, Aix, en Provence, France, 
1980, Etudes et mémoires, 38, p. 208. 
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C U A D R O 1 

M u n i c i p i o de Acapulco : P E A por r ama de act iv idad (porcentajes) 

A ñoAgricult.Extrac.Transt.Construc. Elect. y Gas C o r r i e r e . Servicios Petróleo Gobierno 

1940 65.7 _ 8.1 2.5 0.3 9.3 — — — 
1950 43.05 0.45 9.34 6.22 0.39 10.94 19.42 — — 
1960 39.3 0.3 12.0 6.5 0.6 12.7 26.5 — — 
1970 19.1 0.2 10.1 7.6 0.46 12.7 33.08 0.1 3.8 
1980 12.6 0.1 6.0 6.4 0.13 16.8 ; 4 - -
F u e n t e : V , V I . V i l , V I H , I X y X C e n s o s d e Pob lac ión y V i v e n c i a . 

m e r i c a n a y las fuertes i n v e r s i ones (tanto pr i vadas y públicas c o m o 
nac i ona l es y extranjeras) rea l i zadas para l a i n f r a es t ruc tu ra ho te l e ra 
de l puer to . 

L a r i que za na tu ra l de A c a p u l c o l a cons t i tuye u n a magnífica ba 
hía e n anf i teatro, l a rga y p ro funda , pero proteg ida de l m a r ab ier to 
po r u n a península y var ias is las y bo rdeada por u n a p l a y a a renosa 
de 13 kilómetros de l ong i tud , a l a cua l e l desarro l lo turístico h a ane
xado o t ra pequeña que v a hasta Revo l cadero , e n e l sureste , antes 
de l a e ropuer to . 2 Estos recursos na tura l es y amb ien ta l es h a n sido l a 
base de l desarro l l o turístico de A c a p u l c o , y su espléndido escenar i o 
es rea lzado y explotado po r l a c omp l e j a in f raes t ruc tura ho t e l e r a de 
que d i spone l a c i u d a d . 3 Po r el lo, e l espacio turístico de A c a p u l c o 
v i ene dado tanto po r e l m e d i o amb i en t e c o m o po r los e l emen tos de 
l a e s t ruc tu ra u rbana . E l análisis de ambos factores duran te los c i n 
cuen ta y ocho últimos años de s u h i s t o r i a es necesar io pa ra c o m 
p r e n d e r e l or igen, evolución y perspec t i vas de este c en t ro recreat i 
vo y de diversión. D i c h o análisis se h a d i v i d ido e n tres per iodos , l os 
cua les aco tan las etapas más s ign i f i cat ivas d e l desarro l lo de A c a p u l 
co; a l a consideración de d i chas etapas se asoc ia e l es tudio de facto
res de t e rm inan tes de l a e s t ruc tura de l espac io turístico. Lo s per io 
dos son : a) 1927-1954: e l despegue de l a ac t i v idad turística; 
b ) 1955-1971: e l auge turístico, y c) 1972-1985: e l e s tancamien to y 
l a aplicación de med idas correc t i vas . A u n q u e los factores asoc iados 
n o son exc lus i vos de l per iodo e n que se cons ide ran , s u inclusión 
responde a l a i m p o r t a n c i a que, e n cada caso, adqu i e r en y que ame
rita, r espec t i vamente , u n análisis par t i cu lar ; por el lo, su estudio se 
efectúa a r t i cu l ando e l tópico a l pe r i odo e n cuestión pero , a l m i s m o 

2 Cazes, G., op. cit. p. 206. 
3 Gormsen, E. y otros, E l turismo como factor de desarrollo r e g i o n a l en México, 

Mainz, Alemania, 1977, pp. 86 y 92. 
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t i empo, contemplándolo bajo la óptica de la tota l idad del lapso estu
diado: 1927-1985. Estos factores son : a) el sue lo urbano , e n el p r i 
m e r per iodo; b) la es t ruc tura u rbana , en el segundo, y c) la c o n t a m i 
nación, en el tercero. 

Este enfoque parte de dos premisas . La p r i m e r a g i ra en torno 
a la es t recha vinculación que existe, en u n cent ro vacac i ona l , entre 
el suelo, la es tructura urbana v la act iv idad turística. La segunda pre
m isa parte del supuesto de que la relación entre t u r i s m o y med i o 
ambente es s ign i f i ca t iva no sólo desde el m o m e n t o en que e l p r ime 
ro afecta negat ivamente al segundo, s ino a par t i r de l instante en que 
la actividad'turística descubre el po tenc ia l que u n amb i en t e dado 
ofrece a su desarro l lo . La fo rma en que se conc iba esta relación y, 
en par t i cu lar , el uso que se establezca del recurso na tu ra l son los 
que determinarán su dinámica amb ien ta l . Por supuesto, ambas pre
misas no son independ ien tes . Por el lo, el t ipo de incorporación que 
se haga de la t i erra agrícola al proyec to turístico, l a m a n e r a en que 
se c ond i c i one l a evolución de la es t ruc tura u r b a n a de l cen t ro vaca
c ional , la med ida en que se responda a las necesidades de a lo jamiento 
y serv ic ios no sólo de los turistas s ino de la población res idente se
rán los factores causales de la ca l idad del amb i en t e turístico. 

1. E l despegue de l a a c t i v i d a d turística: 1927-1954 

Este per iodo se abre c o n la re-articulación de l puerto de A c a p u l c o 
al país v su " d e s c u b r i m i e n t o " por parte de los mex i canos , espec ia l 
mente de los res identes en el D is t r i to Federa l , y en él se man i f i e s ta 
el peso que para su futuro desarro l lo tuvo la incorporación de t i e r ra 
agrícola sobre todo de or igen e j idal . 

1.1. E l r e s u r g i m i e n t o d e u n p u e r t o o l v i d a d o 

Después de la i ndependenc i a de México respecto de España (1821), 
se suspendió el tráfico marítimo que A c a p u l c o mantenía con M a n i 
la. Esta ac t i v idad c omer c i a l constituía e l eje de la v ida económica 
del puerto . Por el lo, su cancelación trajo consigo el e s tancamien to 
de la c iudad , que subsistió como u n a pequeña v i l l a a is lada y s in i m 
portanc ia . E n nov i embre de 1927, se rompe este a i s lamiento al cons
truirse la carretera Acapu l co -Taxco que, a través del t r amo 
C u e r n a v a c a - D.F . unió al puerto con la capi ta l de la república. 4 

El la permitió tanto a nac iona les c o m o nor t eamer i canos " d e s c u b r i r " 

1 Górmt/jara, •'Acapulco: despojo v turismo", en P r o b l e m a s d e l d e s a r r o l l o . 

\wi. Instituto de Investigaciones F.conomicas. num. 19, agosto-octubre, 1974, p. 126. 
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la be l l e za de las p layas de A c a p u l c o y d inami za r , de nuevo , la v i d a 
de la c iudad , de tal m a n e r a que e n 1928 disponía y a de aeropuer 
to. 5 S in embargo, l a es t ructura u rbana y los serv ic ios co r r espond i en 
tes e ran p r imar i o s ; l a ac t i v idad turística era l i m i t a d a y la fisonomía 
de l a bahía apenas cambió. 

Las p r i m e r a s cons t rucc i ones se ed i f i can e n 1934 sobre l a penín
su la de las P layas que fue la z o n a p i onera e n urban i za rse para e l 
tu r i smo . E n l a década de los t r e in ta se c ons t i tuyen también los p r i 
meros grandes hote les y en 1944 surgen otros nuevos . 6 Este r i t m o 
crec iente de edificación hote lera está re lac ionado c o n dos hechos . 
E l p r ime ro fue l a c o y u n t u r a de la Segunda G u e r r a M u n d i a l , l a c u a l 
implicó l a c l a u s u r a t empo ra l de los dest inos turísticos europeos pa
ra los tur is tas nor t eamer i canos , qu i enes encon t r a r on u n a a l te rnat i 
va en e l nac i ente cent ro m e x i c a n o . E l fin de este con f l i c to a rmado 
benefició i gua lmente a Acapu l c o , y a que e l gob ie rno no r t eamer i c a 
no seleccionó a L a H a b a n a y A c a p u l c o , entre otros, c o m o lugares 
para l a recuperación de los ex combat i entes es tadounidenses de l a 
guer ra m u n d i a l y pos te r i o rmente de los que pa r t i c i pa ron en l a de 
C o r e a . 7 E l segundo factor que impulsó l a construcción de hote les 
fue l a campaña l an zada por el pres idente Ávila C a m a c h o y que t i tu 
ló "peso con t ra peso" ; a través de e l la , e l Estado m e x i c a n o se c o m 
prometía a aportar i gua l cant idad que l a que i n v i r t i e r a el cap i ta l p r i 
vado para l a promoción turística.8 Esta aportación se materializó e n 
e l financiamiento de in f raes t ruc tura y serv ic ios para e l n u e v o c en 
tro vacac i ona l . 

L a a f luenc ia turística, tanto nac i ona l como extranjera, hac ia A c a 
pu lco se i n c r e m e n t a e n este per iodo . Después de l a Segunda G u e 
r ra M u n d i a l c o m i e n z a n además a generarse olas migrator ias , desde 
el p rop io m u n i c i p i o y los c i r c u n v e c i n o s del Estado, hac i a el p r i n c i 
pa l centro urbano de Guer re ro . Pero el c r e c im i en to de la población 
se aceleró sobre todo a par t i r de 1960, c o m o puede aprec iarse e n 
e l cuadro 2. 

L a fisonomía de la c iudad va modificándose. E l v ie jo casco u r 
baño concen t raba en los años t re inta , en torno al área del zócalo, 
las func iones políticas, admin i s t ra t i vas y comerc ia l es así c omo las 
zonas res idencia les y barr ios populares. Pero a part ir de los años cua
renta, esta es t ruc tura básica se va t rans formando. Surgen los p r ime -

s Cazes, G., o p . c i t . , p. 208. 
6 De la Peña, M.T., G u e r r e r o Económico, México. Talleres Gráficos de Adrián 

Sánchez, 1949, tomo II, p. 564. 
7 Gómezjara, F., "Acapulco: el paraíso perdido" en Habitación, u n I S S M T , Méxi

co, iiúms. 7-8, julio-diciembre, 1982, p. 104. 
8 Cazes, G., o p . c i t . , p. 74. 
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C U A D R O 2 

P o b l a c i ó n d e l m u n i c i p i o y c i u d a d de A c a p u l c o 

Población 

a ñ o m u n i c i p i o c i u d a d 

1 9 5 0 5 5 8 f ¡2 2i¡ 51 2 

1 9 « ) ¡54 7 2 0 4 9 1 4 9 

1 9 7 0 2 3 8 7 1 4 1 7 4 3 7 8 

1 9 8 0 4 0 9 3 3 5 3 0 1 9 0 2 

F n c m c : V I . V I I , V i l i . I X Y X C e n s o s i l e Pob lac ión y V i v i e n d a . 

ros f racc ionamientos y las zonas res idenc ia les . 9 Se trazan calles para 
la urbanización de l a bahía; se afectan var ias playas para l a cons
trucción de l a ar ter ia v i a l más impor tan t e de l a c iudad ( La Costera ) ; 
se t ras lada e l viejo aeropuer to fuera de l a bahía y se i n i c i a l a cons
trucción de la autopista Acapu lco -D is t r i t o Fede ra l . 1 " A través de es
tas med idas , se estaban creando las bases pa ra l a expansión de este 
cent ro u rbano . E l autor p r i n c i p a l de estos camb ios fue el pres idente 
M i g u e l Alemán V . (1946-1952) q u i e n , además, fue fundador de l a 
cadena hote lera " C o n t i n e n t a l " . 1 1 Para coo rd inar estos proyectos, se 
creó en 1945 l a J u n t a Federa l de Mejoras Mater ia l es ; d i c h a J u n t a 
reinició a s im i smo las obras de saneamiento y a lumbrado que comen
za r on bajo l a p r es idenc i a de E m i l i o Portes G i l . S in embargo , l a diná
m i c a pob lac i ona l rebasó estos inc ip i en t es in tentos de planificación 
de l a c i u d a d y en 1946 aparecen, por invasión, las p r ime ras co lon ias 
populares . 

1.2 L a t i e r r a , s o p o r t e d e l a i n f r a e s t r u c t u r a turística 

Durante los d iec iocho años que c o m p r e n d e e l per iodo, A c a p u l c o se 
conv ie r te e n el ba lnear i o de p laya más ce rcano a la cap i ta l de la re
pública y e n u n centro turístico ante e l que mues t r an interés cre
c iente los vacac ionis tas nor teamer icanos . Las t rans formac iones que 
va su f r i endo l a vieja c i udad y l a construcción progres iva de res iden
c ias y hote les no h u b i e r a n sido pos ib les s in la política que se adoptó 

9 Conde G., N. R., "Algunas consideraciones sobre el desarrollo capitalista, la 
lucha de clases, la producción de estructura urbana v los procesos de urbanización 
en la región acapulqucña", tesis profesional, Facultad de Ciencias Políticas y Socia
les, U N A M , 1982, p. 29. 

" ' Gormscn, E., o p . c i t . , p. 3 7 . 
" Cazos, G., o p c u . , p. 48. 
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frente a l i n s u m o básico de todo desarro l l o u rbano y turístico, es de
cir , l a t i e r ra , e spec ia lmente l a c e r c a n a a las playas. E x c l u y e n d o s u 
zona federa l ( la cua l , según l a Constitución política, es p r o p i e d a d 
de l a nación), e n A c a p u l c o , c o m o e n l a mayoría de las c i u d a d e s m e 
xicanas, l a t i e r ra próxima a l a c i u d a d e ra en gran parte - e s dec i r , 
no e x c l u s i v a m e n t e - e j i d a l . 1 2 Su uso agrícola fue p e r d i e n d o i m p o r 
tanc ia , f rente a las gananc ias que se podían der i var de s u u t i l i z a 
ción c o m o sue lo u rbano o urban i zab l e . Y su expropiación se jus t i f i 
có para fac i l i tar l a ac t i v idad turística de l a cua l , supues tamente , se 
derivarían bene f i c ios pa ra l a c i u d a d y e l con junto de l a población. 
Bajo esta p r e m i s a , y a e n 1928 ( u n año después de inaugura r se l a 
p r i m e r a car re te ra Acapu l co -D .F . ) e l A y u n t a m i e n t o pone a l a ven ta 
a m u y bajos prec ios , y regala a los vec inos más d i s t ingu idos , los te
rrenos del ant iguo ej ido c o l o n i a l . i : í 

A través de este proced imiento , adqu i r i e ron propiedades i n m u e 
bles comerc ian tes que pos te r io rmente a m p l i a r o n sus ac t i v idades co
m o f racc ionadores y hote leros . Es ta política m u n i c i p a l sobre l a tie
r r a fue s e cundada por e l gob ierno de l estado de G u e r r e r o . E n 1932 
el gobernador , genera l Castrejón, expropió los terrenos d e l l i t o ra l 
de l a bahía l l amados Las Huer tas , desde e l cast i l lo de San D iego - a l 
lado de l ho te l Las H a m a c a s - has ta p l aya H o r n o s , donde e n l a ac
tual idad se encuen t ra e l parque Papagayo . 1 4 C o m o a f i rma M . A . Gó
mez, esta operación fue posible por presiones de or igen federal , afec
tando tanto l a p rop i edad p r i vada y c o m u n a l c o m o l a jurisdicción 
m u n i c i p a l y es ta ta l . 1 5 

U n e j emp lo de l a h i s t o r i a y dest ino de la t i e r ra ej idal e n A c a p u l 
co es e l de l ej ido Icacos. E l 9 de n o v i e m b r e de 1940, de las 726 hec
táreas que e l pres idente Lázaro Cárdenas había aprobado c o m o do
tación ej idal a favor de los campes inos de l a zona, él m i s m o autorizó 

1 2 El ejido es la tierra que se entrega a los campesinos, dentro del marco de 
la reforma agraria, ya sea destinada a uso colectivo o individual de los integrantes 
de una comunidad. El ejido es una totalidad, no la suma de sus parcelas. Está regido 
por reglas que lo hacen similar a una organización cooperativa. Confiere derechos 
inalienables y los miembros del ejido no pueden vender las tierras; el derecho del 
ejidatario sólo se trasmite por herencia. Véase Gutelman, M., Capitalismo y r e f o r m a 
a g r a r i a en México, edic. Era, México, 1974, p. 125. 

1 1 Gómezjara, F„ "Acapulco: despojo y turismo", op. cit., p. 128. En otro escri
to, el autor lo califica como antiguo ejido v i r r e y n a l . La denominación de antiguo ejido 
no precisa si, en el momento de la "donación", el predio en cuestión era tierra ejidal. 
En todo caso, no encontré referencias sobre las condiciones en que se realizó la "ex
propiación". 

1 4 Gómezjara, F„ "Acapulco: el paraíso perdido", op cit., p. 104. 
1 5 Gómez Maganda: Acapulco en m i vida ij en m i tiempo, México, Costa Amic, 

1955, pp. 42 y 43. 
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l a expropiación de 76 hectáreas y, a l co r r e r los años, se i n s t a l a n ahi
los hote les H o l i d a y Inn , los c o n d o m i n i o s P l a ya So l y las T o r r e s Ge
melas . C u a t r o años más tarde, (17 enero de 1945), se le exprop ia , 
por decreto p r es idenc i a l , 1 hectárea y 7 áreas a favor de Petróleos 
M e x i c a n o s (PEMEX); en l a super f i c i e exprop iada , la Secretaría de M a 
r i n a instalaría pos t e r i o rmente l a base n a v a l de Icacos. E n los terre
nos restantes de l ex ej ido se formó después l a z ona r e s i d e n c i a l Cos
ta A z u l . E l final de este ej ido fue la destrucción, en 1960, d e l 
c emen te r i o , cuyos te r renos pasa ron a p rop i edad de l a J u n t a Fede
ral de Me jo ras Mate r i a l e s qu i en , a su vez, los puso a disposición de l 
" c r e c i m i e n t o turístico de l pue r t o " . 

Las i n t e r v enc i ones sobre l a t i e r r a de l puer to y los e j idos no se 
r e d u c e n a las reseñadas. E l 11 de agosto de 1942, e l secre tar io de 
Obras Públicas entrega l a concesión de las p lavas de Ca l e t a y Ca le t i -
11a, p r op i edad federal , a su esposa l a señora R i c c o r d i . 1 6 D u r a n t e su 
per iodo p r e s i denc i a l , M . Alemán V . autorizó l a expropiación de 14 
ejidos para i m p u l s a r e l desarro l lo de l t u r i s m o e n e l puer to ; e n 1947 
en part icular , M i g u e l Alemán aprobó l a expropiación del ej ido Puerto 
Marqués, convirtiéndolo en 124 granjas de 6 hectáreas cada una . E n 
tre los c omprado r e s figuran func ionar i os públicos o fami l i a res d i 
rectos de e l l o s . 1 7 Sobre este ex ej ido se construiría más tarde e l l u 
joso hote l P ierre Marques . A s i m i s m o el famoso f racc i onamien to Las 
Brisas se a l za sobre t i e r ra que, e n 1950, fue arrebatada a campes i 
nos por l a f racc ionadora Abur to S.A., cuyo propietar io, E n r i q u e Abur -
to Palac ios , llegaría después a l a gube rna tura de l estado de Guer re 
r o . 1 " F i n a l m e n t e en 1981, a s o l i c i tud d e l gobe rnador Rubén 
F igueroa , se exp rop ian 327 hectáreas de los terrenos de l a Sabana 
para c rear e l centro de población E l R e n a c i m i e n t o . 1 9 

Gome/jara, F.: "Acapulco: el paraíso perdido", op. at., p. 106. 
1 7 Entre los compradores del ex ejido se encontraban: Carlos I. Serrano, Anto

nio Díaz Lombardo, Gómez Maganda, Sánchez Celis, Soledad Ávila Camacho, Anto
nio Camacho, Antonio Carrillo Flores, Alberto Braniff, Elias Suraski y Antonio Domit. 

1 8 Ricardo Garibav ofrece la siguiente "lista de los que eran grandes terratenien
tes de Acapulco, llamados también fraccionadores o invasores de ejidos: 'Alberto Pu
lían (península de Las Playas), Wolfgang Schoenborn (Costa Azul, hasta frente a Ica
cos), Juan Andreu Almazán (del fuerte Diana hasta La Laja y hasta La Picuda), Gilberto 
R. Limón (Icacos), Enrique Aburto Palacios (Las Brisas), ...don Emil io Azcárraga, el 
coronel Serrano (desde la base naval hasta Puerto Marqués, inclusive). La franja de 
los propietarios de la costera va de las playas hasta medio kilómetro tierra adentro, 
o sea toda la planicie frente al mar... Nadie da razón, o nadie quiere darla, de la parte 
que en esa empresa de ganancias al millón por uno ha tenido el Licenciado... '" (Mi
guel Alemán). Garibay, R., Acapulco, edit. Grijalbo, 1979. pp. 33 y 34. 

1 ! ) López Portillo, J . , "Sexto Informe de Gobierno, Sector Asentamientos Huma 
nos", 1982, p. 146. 
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Esta ser ie de exprop iac i ones d e mue s t r a que ( c on t r a v in i endo s u 
función socia l ) e l des t ino de los ej idos fue básicamente favorecer 
l a concentración p r i v a d a de l a t i e r ra y l a especulación c o n e l l a , c on 
virtiéndose fundamen ta lmen t e e n soporte de desarro l los turísticos. 
E n este proceso , e l gob ie rno , a sus di ferentes n ive l es ( m u n i c i p a l , 
estatal y federal ) , no asumió e l pape l de regu lador y o r d e n a d o r de 
l a incorporación de l a t i e r ra a usos urbanos e n función d e l futuro 
de l a ac t i v i dad turística de l puer to . Por e l cont rar io , sus r ep resen 
tantes a c tua ron como j u e z y parte cuando n o buscaban s u d i recto 
bene f i c io o e l de personas y f ami l i a res es t rechamente v i n c u l a d o s 
a el los; es dec i r , e n estas i n t e r v enc i ones de l a autor idad , fue m a n i 
fiesto e l uso de l a función pública para e l p rovecho p e r s o n a l . P o r 
otra parte, l a s ecuenc ia de expu l s i ones de campes inos de t i e r ras de 
las que e r an legítimos prop ie tar ios , de exprop iac iones e j ida les a fa
vo r de comerc ian tes , hote leros , i n m o b i l i a r i a s y func i ona r i o s públi
cos, y de invas i ones de t i e r ra pública o pr i vada , por parte de colo
nos , p a r a r e s o l v e r u n a n e c e s i d a d p e r e n t o r i a de v i v i e n d a 
d e t e r m i n a r o n , e n b u e n a med ida , l a fu tura evolución de l a c i u d a d 
y e v i d e n c i a n e l pun to problemático de par t ida sobre e l que se fun 
damentó. L a t i e r ra fue objeto de despojo y e n r i q u e c i m i e n t o o so
porte de u n a precar i a v i v i enda . L a ausenc ia de u n p l a n de usos d e l 
sue lo que r egu la ra su incorporación a l desarro l lo u rbano y turístico 
de l puer to n o e ra más que e l reflejo de u n a concepción de l a t i e r ra 
c o m o u n a fuente de gananc i a pa ra unos pocos o u n s i m p l e m e d i o , 
para m u c h o s , de reso l ve r u n a neces idad de techo. L a visión de l sue
lo u rbano c o m o u n recurso l i m i t a d o y cuyo me jo r des t ino fuera de
finido de acuerdo c o n l a estr ic ta y generosa previsión de los dife
rentes r eque r im i en t o s de u n cent ro turístico de ta l la i n t e r n a c i o n a l 
( infraestructura, serv ic ios y equ ipamien to urbanos así c o m o de áreas 
verdes, etc.) y dando p r i o r i dad a los intereses generales y de m e d i a 
no o largo p lazo po r e n c i m a de los i nmed ia t o s y personales , no es
tuvo presente , A esta falta de perspect i vas en e l mane jo de l a t i e r r a 
se debe que ac tua lmente e n A c a p u l c o se registre u n a baja e i r r egu
la r ocupación de l sue lo (baja dens idad) c o m b i n a d a c o n u n a oferta 
cas i n u l a d e l m i s m o . E l l o p rovoca u n a alta especulación tanto pa ra 
l a c o m p r a c o m o para l a renta de terrenos urbanos . 

E l efecto final de estos procesos de utilización de l sue lo h a s ido 
l a falta de t i e r ra urban i zab l e e n e l perímetro de l a c iudad , l a fuerte 
presión sobre t i e r ra y a u t i l i z ada (en co lon ias popu lares p r i n c i p a l 
mente ) a fin de c a m b i a r su uso y explotar e l va lor c o m e r c i a l que 
h a adqu i r i do y e l in t en to de l anza r proyectos urbanos y nuevos de
sarro l los turísticos ambic iosos , de alto costo y e n zonas cada vez más 
alejadas d e l puer to . S i n embargo, los p lanes p r omov i dos por l a Se-
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cretaría de Desar ro l l o U r b a n o y Ecología (SEDUE) y F i d e i c o m i s o A c a -
p u l c o (FIDACA) r e c i en t emen t e pa ra c rear reservas te r r i tor ia les e n l a 
loca l idad están s iendo frenados por l a Secretaría de l a Re f o rma Agra 
ria , al p r i v i l e g ia r ésta l a regularización de l a t enenc i a de l a t i e r r a , 1 9 3 

por las ventajas económicas y políticas que a e l l a repor ta . C o m o es 
sabido, a esta Secretaría compete l a tramitación de los exped ientes 
exprop ia tor ios . 

2. E l auge turístico y la expansión anárquica de la ciudad: 
1955-1971 

Los 16 años s iguientes de l a h i s t o r i a de A c a p u l c o se carac te r i zan po r 
u n c r e c i m i e n t o ace le rado e impr e s i onan t e de l a ac t i v idad turística, 
así c o m o p o r l a extensión de l a m a n c h a u r b a n a . 

2.1 A c a p u l c o , un c e n t r o turístico i n t e r n a c i o n a l 

A par t i r de 1955, e l pue r t o de A c a p u l c o se conv i e r t e e n e l lugar de 
m o d a pa ra e l tu r i smo de l je t set nac i ona l y no r t eamer i cano . Los epí
tetos e logiosos se m u l t i p l i c a n : " R i v i e r a m e x i c a n a " , " p e r l a de l Pacífi
co " , "Paraíso a las puer tas de E E . U U . " , etc. L o s factores que fueron 
c reando este c l i m a fueron var ios . Pa ra l a a f luenc i a turística mex i ca 
na , u n h e c h o que facilitó e l a ce r camien to a l puer to fue l a cons t ruc
ción de l a vía rápida (carretera 95) o supercarre tera D .F . -Cuernavaca 
e n 1955. O b v i a m e n t e esta fac i l idad de acceso se incrementó a l po
nerse e n serv ic io e l nuevo aeropuerto in t e rnac iona l e n 1964 que per
mitía l a operación de av iones t ipo Jet . L a m a y o r capac idad de los 
nuevos av iones y las fac i l idades otorgadas p o i las líneas aéreas i n 
ternacionales (vuelos directos y precios módicos para viajeros en gru
po) i m p u l s a r o n e l t u r i s m o mas i vo , a d i f e r enc ia d t 1 que v is i taba e l 
puer to entre 1955 y 1964 que era más se lect ivo . U n a c i r c u n s t a n c i a 
que favoreció e l surg imiento de A c a p u l c o c o m o centro tuístico m u n 
d i a l fue l a c l a u s u r a de u n o de los pun tos de atracción de l t u r i s m o 
i n t e r n a c i o n a l (sobre todo para e l vacac i on i s ta nor t eamer i cano ) , es 
dec ir , de L a Habana , después de l t r iun fo de l a revolución e n C u b a 
(1959) y l a r u p t u r a de re lac iones c o n Estados U n i d o s . Pero el g ran 
i m p u l s o p r o v i n o de las fuertes inve r s i ones tanto públicas y p r i va 
das c o m o nac i ona l es y extranjeras. E n e l pe r i odo en cuestión, es 
aceptado que l a participación de l a i n i c i a t i v a p r i vada m e x i c a n a fue 
modes ta e n relación a l r o l de p r omo to r que desempeñó e l gob ierno 

1 9 A S E D U E , Dirección General de Suelo Urbano: "Balance de resultados en ma 
teria de Suelo Urbano", II Congreso Hispanoamericano de Urbanismo, Tlaxcala, 1986. 
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m e x i c a n o . Éste captó y orientó capi ta les , tomó a s u cargo l os costos 
cons ide rab l es de l e q u i p a m i e n t o i n i c i a l , e i n t e r v i n o i n c l u s o en ca l i 
dad de gestor d i rec to de a lgunos m e d i o s de comunicación (Aeromé-
x ico ) y parte de l a i n f r a es t ruc tu ra ho te l e ra (Nac i ona l H o t e l e r a ) . 2 0 

L o an te r i o r s ign i f i ca que " a l Estado le h a co r r e spond ido cargar c o n 
e l peso p r i n c i p a l de l e q u i p a m i e n t o de l país para e l desa r ro l l o d e l 
tu r i smo . A través de med idas financieras, de estímulos fiscales y ad
min i s t r a t i v os , de u n a capac idad c ons t ruc t o r a (sic) que n o deja d u 
das y hasta de l a x i t u d e n l a v i g i l a n c i a de tari fas, prec ios y ca l idades 
de l se rv i c io , e l Estado h a actuado c o m o socio de los e m p r e s a r i o s t u 
rísticos, qu i enes trabajan c u a n d o l a cosecha está m a d u r a " . 2 1 E n 
cuanto a los hote les de f i rmas extranjeras, predominó l a i n t e r v e n 
ción de g randes cadenas , las cua les pos t e r i o rmente se f u s i ona ron 
c o n las líneas aéreas y finalmente i n t e g ra ron comple jos ( t ranspor
te, alojamiento, etc.) o cong lomerados financieros que con t ro l an tam
bién ac t i v idades aux i l i a r es c o m o r e n t a de vehículos, agenc ias y c l u 
bes de viajes, e t c . 2 2 E n l a mayoría de los hote les , e l porcenta je más 
e levado de acc iones es p rop i edad de nac iona les ; es dec i r , a u n q u e 
l a inversión es f u n d a m e n t a l m e n t e nac i ona l , l a gestión es de c o m 
pañías ex t ran j e ras . 2 3 Según e l P l a n N a c i o n a l de T u r i s m o , e n A c a -
p u l c o m a n e j a n 5 5 % de los cuar tos de las tres p r ime ras categorías 
de hospeda j e . 2 4 Las cadenas in t e rnac i ona l e s más impo r t an t e s que 
ope ran e n e l puer to son : C o n t i n e n t a l H i l t o n , Hya t t In t e rna t i ona l , 
Príncess H o t e l In t e rna t i ona l Wes t e rn In te rna t i ona l Ho t e l s , Shera¬
ton , H o l i d a y Inn , Mar r i o t , M e l i a , etc.; var ias de e l las se e n c u e n t r a n 
asoc iadas c o n líneas aéreas c o m o T r a n s w o r l d A i r l i n e s , B ran i f f I n 
t e rna t i ona l , C a n a d i a n Paci f ic , A m e r i c a n A i r l i n e s , etc. Estas empre 
sas extranjeras " p o r l a m o d e r n i d a d de sus métodos de planeación 
y administración, po r sus capac idades pub l i c i t a r i as e n todo e l m u n 
do, por s u ap t i tud e n e l mane jo de l mercado , poseen u n a dinámica 
que las hace obtener altas gananc ias ap rovechando l a in f raes t ruc tu 
r a c r eada p o r e l ahor ro público". 2 5 

L a inversión rea l i zada d i r ec tamente e n l a construcción de hote
les incrementó de m a n e r a notab le l a capac idad de a l o jamien to t u 
rístico de A c a p u l c o . De 1960 a 1971 e l total de cuartos cons t ru idos , 

2 0 Cazes, G., op ext., p. 131. 
2 1 U n o más U n o , 18 de noviembre de 1981, editorial. 
2 2 Moreno T , O., " L a estructura internacional del negocio turístico" en Comer

cio E x t e r i o r , núm. 3, marzo, 1970, pp. 250 y 251, y Navarrete, J .E . , " E l turismo y la 
economía de los países en desarrollo", en Comercio E x t e r i o r , núm. 7, julio, 1971, p. 37. 

2 3 Secretaría de Tur ismo: P l a n N a c i o n a l de T u r i s m o , México, 1979, p. 203. 
2 4 Igual a nota 23, y Cazes, G., op. cit., p. 122. 
2 5 U n o más U n o , 18 de noviembre de 1981, editorial. 
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cons i d e rando las c i n c o categorías de hoteles, fue de 7 685. E l núme
ro de cuar tos de l a categoría I o de lujo aumentó d iez veces , m i e n 
tras que las categorías restantes, y e n pa r t i cu l a r l a popu l a r , s imp l e 
mente se d u p l i c a r o n en e l per iodo en cuestión (cuadro 3). E l l o i n d i c a 
u n a c l a r a t e n d e n c i a a favorecer e l t u r i s m o des t inado a sectores m i 
nor i t a r i os d e l país y d e l vacac ion i s ta extranjero, e n par t i cu la r , d e l 
n o r t e a m e r i c a n o . Po r s u parte, las dos p r i m e r a s categorías de hote
les d i sponen de 48% de los cuartos existentes; es decir, c o m o en otros 
sectores de l a economía, se observa u n proceso c rec i en te de con 
centración. O b v i a m e n t e ésta es m a y o r e n e l caso de las cadenas ho 
teleras, comp le j os y cong l omerados extranjeros a los que se acaba 
de hace r alusión; s i gn i f i ca que de l a fase de concentración se estaba 
pasando y a a l a de oligopolización. 

C U A D R O 3 

Desarrollo del número de cuartos, según categoría de hoteles, 
en Acapulco 

Año / 11 I I I I V V T o t a l 

1960 312 1 426 964 1 032 960 4 694 
1961 315 1 426 968 1 184 1 076 4 969 
1962 544 1 476 1 040 1 286 1 128 5 474 
1963 640 i 491 1 125 1 370 1 189 5 825 
1964 806 1 559 1 145 1 479 1 257 6,246 
1965 806 1 569 1 234 1 566 1 336 6 511 
1966 810 1 622 1 336 1 660 1 442 6 870 
1967 810 1 643 1 615 1 842 1 554 7 464 
1968 1 181 1 741 2 082 2 051 1 803 8 858 
1969 1 623 1 812 2 228 2 144 1 860 9 667 
1970 1 828 2 062 2 291 2 212 1 860 10 253 
1971 3 805 2 136 2 351 2 227 1 880 12 379 

Tasa de crecimiento anual (%) 

60-65 20.9 1.9 5.1 8.7 6.8 6.8 
65-70 17.8 5.6 13.2 7.2 6.8 9.5 

F u e n t e : INFUATUK. 

Por otra parte, a través de otras fuentes se sabe que e l número 
p r omed i o de cuartos de u n hote l i ndepend i en t e es de 28, m i en t r a s 
que e n e l caso de las cadenas mex i canas es de 131 y e l de las extran
jeras asc iende a 308. Estas últimas d i sponen de u n poder a m p l i o e n 
l a ac t i v idad turística l o c a l , 2 6 pero los centros de decisión de estas 

2 6 Cazes, G., o p . e x t . , 127. 
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compañías t ransnac i ona l e s se u b i c a n fuera d e l país, de ta l m a n e r a 
que, bajo este aspecto, se trata de u n a ac t i v i dad económica desna
c i ona l i zada . V i s to e l fenómeno desde e l ángulo de los pequeños y 
m e d i a n o s hote leros , e l l o s ign i f i ca u n a c la ra posición de desventa ja 
que se t raduce e n u n acceso des igua l a l r ecurso financiero.27 

D u r a n t e e l per iodo 1960-1971, l a tasa de c r e c i m i e n t o a n u a l de 
cuartos fue desigual pero, en conjunto, acusó u n a tendenc ia crec iente 
entre las categorías y q u i n q u e n i o s de l per iodo . C o n s i d e r a n d o glo¬
b a l m e n t e ambos e l ementos , l a tasa p r o m e d i o para d i cho l apso fue 
8.5%, porcentaje supe r i o r al observado tanto a n i v e l n a c i o n a l c o m o 
m u n d i a l . E n otros términos, l a dinámica ho te l e ra de A c a p u l c o tuvo 
u n c o m p o r t a m i e n t o excepc i ona l ; esta t endenc i a fue p a r t i c u l a r m e n 
te impor tan t e durante e l lapso 1969-1971 en e l que en t r an e n serv i 
c io var ios hote les de g ran c a p a c i d a d . 2 8 

E l fenómeno reg istrado e n e l número de cuartos de h o t e l se ob
serva también e n l a construcción de c o n d o m i n i o s , a pa r t i r de 1964. 
De esa f e cha a 1973, s u capac idad pasó de 195 cuartos a 2 282, y a 
4 378 e n 1975. E n este último año, e l número de edi f ic ios e n condo
m i n i o s ascendía a 3 9 . 2 9 Éstos se h a l l a n v i n cu l ados a g randes hote
les que aseguran f r ecuentemente s u gestión. Bajo e l m i s m o cr i t e r io 
de e x c lus i v i dad o t u r i s m o de lujo, se c o n s t r u y e r o n " v i l l a s " y bunga¬
lows que se r en taban a tari fas d e l o rden de 150 a 500 dólares po r 
día e n 1976 . 3 0 

Parale lamente al inc remento de hoteles y cuartos, fueron aumen
tando l os flujos turísticos. E n 1954 los v is i tantes de l pue r t o fueron 
92 694 . 3 1 E n 1960, éstos habían a u m e n t a d o a 540 100, es dec i r , seis 
veces e n relación a 1954. Este ace lerado c r e c im i en t o se m a n t i e n e 
hasta 1972 e n que se e l e va a 1.5 m i l l o n e s . 3 2 Estas c i f ras s o n tanto 
más s igni f icat ivas cuan to que no i n c l u y e n tur istas que p a s a n los fi
nes de s e m a n a o las vacac iones en casas habitación, depar tamentos 
( condomin ios ) , bunga l ows y v i l l as prop ias o rentadas. 

D e l to ta l de tur is tas que a r r i ban a A c a p u l c o , e l flujo de nac i ona -

2 7 Esta situación se repite también ahora. Recientemente, los representantes 
de los 200 hoteles asentados en el Acapulco tradicional o zona antigua de la ciudad 
de Acapulco se han quejado por la falta de créditos y por los requerimientos y obstá
culos que se presentan para otorgárselos (24 de junio de 1985). A l respecto, véase 
la declaración de F O N A T U R según la cual autorizaría en 1985 préstamos por 40 500 
millones de pesos para 7 000 cuartos nuevos y 2 500 remozados. U n o más U n o , 5 de 
julio, 1985. 

2 8 Gormsen, E., op. cit. p. 40. 
¿ ' ' 1 N I R A T U K , Op. Cit., p. 8. 

: ! " Cazes, G., op. cit., pp. 127 y 209. 
1 1 Gorsmcn, E., op. cit, p. 38. 
, 2 I N F R A T I ' R , op. cit., pp. 5 y 7. 
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les fue super ior al de extranjeros durante e l per iodo e n cuestión (55% 
y 44%, r espec t i vamente ) y de estos últimos l a m a y o r par te arribó 
po r vía aérea. De acuerdo a los datos de l a Secretaría de T u r i s m o 
(SECTOR), l a es tanc ia p r o m e d i o de los v is i tantes de o r i g en n a c i o n a l 
es de 2.9 días y l a de extranjeros 5 .7 . 3 3 Y a m e d i d a que a u m e n t a 
b a n los flujos turísticos fue ron pe rd i endo se lec t i v idad : A c a p u l c o se 
masifícaba, pa r t i cu l a rmen t e e n l a t emporada alta ( S e m a n a Santa). 

L a i m p o r t a n c i a que l a ac t i v idad turística t iene pa ra l a economía 
de l país y, e n par t i cu la r , para l a región acapulqueña es i n d u d a b l e . 
Has ta 1979, e l t u r i s m o superaba a l petróleo e n l a captación de d i v i 
sas; e n esa fecha, l a relación era de 101 433 y 87 157 m i l l o n e s de 
pesos r e spec t i vamente . E n ese tota l , l a participación de A c a p u l c o 
e ra s i gn i f i ca t i va y a que representaba 4 2 % , es decir , cas i l a m i t a d de 
los ingresos totales que e l país recibía e n e l renglón turístico. 3 4 Ob 
v i amen t e esta relación se modificó c o n e l auge pe t ro l e ro de 
1979-1981, pasando a ser e l t u r i s m o l a s egunda fuente g ene rado ra 
de d iv isas. 

E n cuan to a los ingresos fiscales or ig inados po r las d iversas ta
sas turísticas, aquéllos r ep resen ta ron , a n i v e l nac i ona l , 3 582 m i l l o 
nes de pesos e n 1965 y 4 437 e n 1967, es d e c i r 9.98% y 11.5% de l 
tota l de las entradas fiscales de l país. Po r lo que se re f iere a A c a p u l 
co, e n 1964 e l t u r i s m o aportaba 4 0 % de las rentas fiscales d e l estado 
de Gue r r e r o , c o n u n m o n t o de l o r d e n de 40 m i l l o n e s de pesos . 3 5 

Para d i m e n s i o n a r e n su j u s t a m a g n i t u d estas cifras, habría que 
restar les n o sólo las sal idas por concep to de t u r i s m o egres ivo (na
c ionales que v i s i tan c o m o turistas otros países) s ino otro t ipo de egre
sos que n o s on exp l i c i tados por las estadísticas of ic iales de este sec
tor . P o r l o que se re f i e re a l t u r i s m o de z o n a s cos te ras 
económicamente débiles y en las cuales se ins ta l an comple jos t u 
rísticos que r e s p o n d e n a l mode l o i n t e r n a c i o n a l , ( como es e l caso de 
Acapu l co ) , e l recurso a las impor tac i ones y los pagos efectuados p o r 
concepto de contratos de gestión o de conces iones hote l e ras es alto. 
O. M o r e n o T , de acuerdo c o n l a información d ispon ib le , e s t ima que 
si se cons ide ra ra l a to ta l idad de estos gastos (d irectos e ind i rec tos ) , 
habría que r econoce r l a ex is tenc ia de u n déficit n e t o e n e l sector t u 
rístico de l país. 3 6 

E n cuan to a l a capac idad generadora de emp l e o de l sector turís-

S E C T O R , "Estudio sobre la actividad turística en Acapulco", agosto, 1983, p. 20. 
3 4 Fideicomiso de Acapulco ( F I D A C A ) , P l a n de Acciones Básicas 1 9 8 0 - 1 9 8 2 , Méxi

co, Imprenta Venecia, tomo II, 1981, p. 40. 
3 5 Ochoa Campos, M., G u e r r e r o : Análisis de u n estado p r o b l e m a , México, 1964, 

p. 105. 
3 6 Moreno T . , O., op. cit., p. 247. 
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t ico, ésta es impor tan t e . E n e l caso de A c a p u l c o , e l número de o c u 
pados e n él asc iende a 20 000 de base; e l resto obt iene sólo o cupa 
ción t empo ra l . S i n embargo , esta oferta de e m p l e o no es su f i c i en te 
n i pa ra l a población na t i v a n i para los mig rantes . E l l o e v i d e n c i a que 
si b i e n l a ac t i v idad turística seguirá s iendo l a más impor tan te en A c a 
pu lco , urge d i ve rs i f i car l a base económica d e l puerto , p o r q u e y a n o 
puede d epende r e x c lus i vamen t e de l a p r i m e r a . O b v i a m e n t e debe 
garant izarse que las n u e v a s fuentes de e m p l e o que se g ene r en n o 
afecten e l m e d i o amb i en t e de l a bahía. 

2.2 U n a e s t r u c t u r a u r b a n a d e s a r t i c u l a d a 

Las t rans fo rmac iones a que se v i o somet ida l a c iudad de A c a p u l c o 
e n e l pe r i odo ante r i o r a d q u i r i e r o n d i m e n s i o n e s insospechadas de 
1955 a 1971. L a m a n c h a u r b a n a a u m e n t a c ons id e rab l emen t e de ex
tensión tanto po r e l i n c r e m e n t o d e l número de hote les y f racc iona
m i en tos c o m o por e l su r g im i en t o de co lon ias populares . Se c o n s t r u 
y e n aven idas ; se z on i f i c an sectores res idenc ia les , y se sup l e 
pa r c i a lmen t e l a i n s u f i c i e n c i a de e q u i p a m i e n t o u rbano . 

E n l os años c i n c u e n t a se amplía l a v i a l i dad . E n e l d i s t r i to inte
rior de l a c i u d a d se r e n u e v a e l a l u m b r a d o y se ed i f i can c o m e r c i o s 
y res taurantes c o m o W o o l w o r t h y Sanborns . Duran t e l a p res iden
c i a de Gus tavo Díaz O r d a z (1964-1970), se in t en ta , s i n l og ra r r esu l 
tados s igni f icat ivos , r emode l a r e l v ie jo casco de l a c iudad . Las trans
nac iona les hote leras y las t iendas turísticas de al ta ca l idad se ins ta lan 
p r i n c i p a l m e n t e sobre l a A v e n i d a Costera . L a es t ruc tura f u n d a m e n 
tal de l a c i u d a d v i ene dada por u n solo centro , u n a vía única p r i n c i 
pa l de circulación ( La Costera) y por tres sectores básicos. 3 7 

Los sectores son : 
a ) de carácter e x c lus i v amen t e turístico, po r e jemplo , l a Penín

su la de las Playas, l a z ona costera o co r redor que bo rdea las p la
yas de l a bahía y pos t e r i o rmente de Puer to Marqués, Revo l cade ro 
y Pie de l a Cuesta ; 

b) de t ipo m ix to , es dec ir , que cont i ene serv ic ios u rbanos que 
apoyan tanto e l tu r i smo como las diferentes act iv idades urbanas; cen
tro cívico y c omer c i a l , y 

c) de índole hab i t ac i ona l , tanto r es idenc ia l c omo popu la r . 
Las áreas p lanas de l a c iudad con t i enen e l viejo c en t ro u rbano 

y g ran parte de l a z ona turística. E l viejo cent ro desempeña func io
nes comerc ia l es , admin i s t ra t i vas y políticas, así c o m o hab i t ac i ona -

i 7 Gormsen. E., o p c i t . , p. 47; Gómezjara, F.. "Acapulco. el paraíso perdido". 
ext., p. 107 y Conde G., N., o p . c u . , pp. 24 y 67. 
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les para l a pequeña burguesía y parte de l a c lase trabajadora. Detrás 
de estas áreas p lanas, se e l e van l os cerros donde se as i en tan , de m a 
ne ra progres i va , c o l on ias popu lares . 

L a e s t ruc tu ra p r i m a r i a y débil de l a c i u d a d es e v i d e n c i a d a p o r 
la c a r enc i a de reservas terr i tor ia les , el déficit de v i v i e n d a y l a i n s u 
ficiencia de las in f raes t ructuras , serv ic ios y e q u i p a m i e n t o urbano . 
Si b i e n estas l im i tantes afectan i n c luso a l a ac t i v idad turística, es no
tor io e l acceso des igua l que l a población t i ene a los se rv i c i os exis
tentes e n relación a l os vacac ion is tas . U n rápido análisis así lo m a 
ni f ies ta . 

2.2.1. V i v i e n d a . E n 1985, e l déficit acumulado de v i v i enda ascien
de a 26 000, al que se agregan 10 000 más cada año. Por o t ra parte, 
15% de las v iv iendas existentes no dispone de energía eléctrica. J u n t o 
c o n l a a u s e n c i a de reservas terr i tor ia les , l a escasa cobe r tu ra de los 
prog ramas públicos de v i v i enda de interés soc ia l e x p l i c a n las i n v a 
s iones de t i e r ra y e l su rg im i en to de co lon ias populares e n las que 
v i ve más de l a m i t a d de l a población total . 

2 . 2 . 2 . A b a s t e c i m i e n t o de a g u a . S i aparen temente l a captación de 
agua no presenta prob lemas , A c a p u l c o a f ronta serias d i f i cu l tades 
en su distribución por l a r educ ida extensión de l a r ed hidráulica. D e 
las v i v i endas , 58% carece de instalación de agua dentro de el las e n 
franco contraste c o n e l líquido u t i l i zado por los vacac ion is tas . 

2 . 2 . 3 . D r e n a j e . C a s i l a m i t a d (44.5%) de las v i v i endas carece de 
drenaje. Y, a pesar de las obras real izadas, todavía ex i s t en hote les 
que descargan d i rectamente las aguas negras a l a p laya. Po r otra par
te, l a c i u d a d todavía n o cuenta c o n u n a p l an ta de t ra tamiento de 
las aguas res idua les a n i v e l secundar io . 

2 . 2 . 4 . V i a l i d a d y t r a n s p o r t e . T an t o e l área de l a v i a l i d ad c omo de 
los es tac i onamien tos es insu f i c i en te para e l parque au tomoto r exis
tente. E l aeropuer to i n t e r n a c i o n a l y l a n u e v a cen t ra l c a m i o n e r a c u 
b r e n apenas los r eque r im i en tos actuales. E l t ransporte i n t e r u r b a n o 
no satisface las neces idades de los pasajeros y p rovoca congest iona-
m i en tos y contaminación atmosférica. 

2.2.5. M e r c a d o s . A pesar de su i m p o r t a n c i a urbana , A c a p u l c o n o 
cuen ta c o n u n a cen t ra l de abastos, s ino tan sólo c o n u n mercado 
al mayo r eo . E l ac tua l s i s t ema de comercialización de productos pe
recederos es insu f i c i ente , costoso e insa lubre . 
' 2 . 2 . 6 . O t r o s s e r v i c i o s . L a c iudad carece de a lumbrado suf ic iente 
¡ncluso e n lugares céntricos. E l serv i c io de recolección de b a s u r a 
es m u y def ic iente . Más de l a m i t a d de la población carece de aten
ción médica regular. 

E l resul tado de la distribución desar t i cu lada de espacios, y de 
la dotación insu f i c i en te de los e l ementos urbanos menc i onados es 
u n a e s t ruc tura u rbana débil y poco func i ona l . 
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3. E l estancamiento, la contaminación y la aplicación de medi 
das correctivas: 1972-1985. 

E n este per iodo , A c a p u l c o v a pe rd i endo i m p o r t a n c i a c o m o cent ro 
turístico y s u contaminación a m b i e n t a l se agudiza , l o g rando corre 
g i r la sólo pa r c i a lmen t e . 

3 . 1 L a s o s c i l a c i o n e s de la oferta de cuartos y del flujo turístico 

E l c r e c i m i e n t o e n e l número de cuartos , detectado en e l p e r i odo a n 
ter ior , se m a n t u v o has ta 1972. L a oferta creció ese año e n 3 728 e n 
términos absolutos y 33.7 e n porcentua les ; este c o m p o r t a m i e n t o n o 
vue lve a repet i rse e n l a década s igu iente ( cuadro 4). E l r epun t e de 
l a oferta ho t e l e ra en 1979 parece deberse más a factores mac ro e co -
nómicos nac iona l es (auge petro lero ) que a las t endenc ias prop ias 
de l a dinámica de A c a p u l c o . Este a u m e n t o a is lado e n e l pe r i odo su 
fre u n ref lujo rápidamente, c o m o resul tado de l a cr is is económica 
e n que e n t r a e l país. 

E l i n c r e m e n t o reg istrado ent re 1971 y 1972 es probab le que se 
h a y a generado de u n a inversión fuerte de l Estado e n in f raes t ruc tu 
ra hotelera. E l p r o n u n c i a m i e n t o que h i zo L u i s Echeverría A . , en apo
y o a l a refuncionalización de A c a p u l c o , re fuerza esta in t e rpre ta 
c ión. 3 8 Cons ide rado e n con junto e l pe r i odo y a pesar de las 
osc i lac iones en l a variación (abso luta y re lat iva ) de cuar tos , puede 
a f i rmarse que l a ac t i v idad turística estaba c r ec i endo y a de m a n e r a 
m u y l en t a y mos t rando signos de es tancamiento . Estos fenómenos 
p u e d e n estar causados po r los i n f o rmes sobre l a contaminación de 
l a bahía, los cuales p u d i e r o n p o n e r e n guard ia a los inve rs i on i s tas . 
A s i m i s m o , otra de las razones es t r iba e n l a canalización de recursos 
hac i a otros centros turísticos extranjeros por parte de las t rasnac io -
na les que ope ran en esta r a m a económica. C o m o es sabido, " l a r i v a 
l i dad entre los países d e l m u n d o po r atraer cada vez m a y o r e s c on 
t ingentes de v is i tantes se agud i za cada día" 3 9 y afecta a las 
estac iones turísticas existentes. Es ta situación también se da a n i v e l 
nac i ona l c o n l a asignación de inve rs i ones e n nuevos puntos de l país 
que gozan de estímulos durante su p r i m e r a fase de evolución (exen
ciones, subsidios, etc.) y no hacen compet i t i va l a inversión para nue
vos hote les e n A c a p u l c o . 

, 8 " L a afluencia turística, el desarrollo anárquico y el vertiginoso crecimiento 
demográfico de Acapulco son factores que han sido el origen de numerosos proble
mas que debemos enfrentar para resolverlos lo más rápidamente posible". (L. Eche
verría A., marzo, 1970). 

: i 9 Gormsen, E. op. ext., 38. 
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L a a f l u enc i a de tur is tas tanto nac iona l es c o m o ex t ran je ros t a m 
bién d i s m i n u y e e n e l per iodo cons iderado , sobre todo e n e l lapso 
1974-1982 ( cuadro 5). L a t e n d e n c i a descendente que a c u s a e l flujo 
turístico en A c a p u l c o n o es a t r ibu ib l e a l a c r i s i s i n t e r n a d e l país n i 
a l e s tancamien to de l a economía m u n d i a l , y a que, en e l m i s m o pe
r iodo, l a a f luenc i a turística reg is tra u n i n c r e m e n t o a n i v e l nac io 
n a l . 4 0 Es ta disminución se agud iza e n e l lapso 1977-1981, c u a n d o l a 
tasa a n u a l co r r espond i en t e a u m e n t a s i gn i f i ca t i vamente p a r a e l país 
e n su con junto . Este fenómeno no puede ser asociado a l a campaña 
de desprest ig io que l a c o m u n i d a d judía n o r t e a m e r i c a n a desató c o n 
tra e l país e n 1975 y t a m p o c o puede re lac ionarse c o n las p r es i ones 
rec ientes hac i a México por parte d e l gobierno no r t eamer i c ano . C ie r 
tamente , c o n mo t i v o de ambos hechos , v iajeros de E E . U U . (que re
p resen tan l a m a y o r parte de l t u r i s m o recept ivo ) c a n c e l a r o n reser
vac iones h a c i a México. Pero estas med idas a fec taron a l a a c t i v i dad 
turística d e l país y no espec ia lmente a A c a p u l c o . Igual a r g u m e n t a 
ción hay que ap l i car a l a repercusión que l a inflación está t en i endo 
e n e l t u r i s m o recept i vo . 

C U A D R O 5 

Afluencia del turismo receptivo a Acapulco 

Año T o t a l de t u r i s t a s T o t a l d e t u r i s t a s % s o b r e . 
en el país, c o r r i e n t e en A c a p u l c o , c o n el U r t i t i 

e f e c t i v a p e r n o c t a 

1972 2 914 593 651 918 22.4 
1973 3 226 398 704 877 21.8 
1974 3 362 247 732 293 21.8 
1975 3 217 884 630 878 19.6 
1976 3 107 003 639 219 20.6 
1977 3 247 055 732 715 22.6 
1978 3 753 853 675 275 18.0 
1979 4134186 652 363 1 5.8 
1980 4 144 249 569 579 1 3 . 7 

1981 4 031 432 487 966 12.1 

F u e n t e : E n c u e s t a s B a n c o de M é x i c o . 

Elaboró: I n s t i t u t o M e x i c a n o de I n v e s t i g a c i o n e s Tur ís t icas . 

4 0 Según declaración del Secretario de Turismo, la evolución del turismo recep
tivo de México fue durante 15 años más dinámica que la mundial , pues registró un 
promedio de crecimiento de 5% anual, al pasar de 2 millones 250 mil visitantes en 
1970 a 4 mil lones 700 mi l en 1984. U n o más U n o , 17 de junio de 1985. 

Véase S E C T U R . "Estadísticas Básicas de la Actividad Turística", 1984. p. 11. 



498 ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y U R B A N O S 

E n cuan to al t u r i s m o in t e rno , se observa u n e s t ancamien to en 
n i ve l e s bajos debido a l deter ioro de l poder adqu i s i t i v o y a camb ios 
e n las pautas de viaje e n favor de lugares d is t in tos a los de l a p laya , 
a fectando a todos los centros marít imos. 4 1 

Por o t ra parte, los p r omed i o s de ocupación reg is t rados e n los 
hote les de A c a p u l c o se ca rac t e r i za ron po r m a n t e n e r u n n i v e l mo 
desto que fluctuó entre 50 y 65% e n e l pe r ido 1970-1982; e n par t i cu 
lar, a pa r t i r de 1979 l a ocupación presen ta u n descenso c on t i nuo . 
Es ta t e n d e n c i a no sufrirá va r i ac i ones impo r t an t e s e n l os dos próxi
m o s años. P o r el lo, a pesar de que siga s iendo e l centro turístico más 
impo r t an t e de l país, las t endenc ias observadas e n l a construcción 
de n u e v o s cuartos y l a a f luenc i a de tur is tas d e m u e s t r a n que A c a 
pu l co está pe rd i endo i m p o r t a n c i a a n i v e l n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l . 

3.2 L a contaminación dé la bahía: u n s e c r e t o a v o c e s 

Para e l t u r i s m o , e spec ia lmente en los cent ros vacac i ona l es de p l a 
ya , los r ecursos na tura l es y e l m e d i o amb i en t e s on su p l a t a f o rma 
na tura l , su m e d i o básico de operación; es dec i r , " e l quehace r turís
t ico g i ra a l r ededor de l a explotación de los atract ivos na tura l es y n o 
puede , c o m o a lgunas r a m a s indus t r i a l e s , p rospe ra r sobre l a base de 
ecos is temas des t ru idos " ; po r e l cont rar io , " e l espacio turístico debe 
r e u n i r r equ is i tos de a l ta compenetración c o n los ecos is temas na tu 
rales.. . y l ograr l a integración de l a es t ruc tura ecológica que lo c o m 
pone, de l a es t ruc tura u r b a n a y de l a e s t ruc tura c onduc tua l , es de
cir , de l c o m p o r t a m i e n t o s o c i a l " . 4 2 

Por l o que se ref iere a A c a p u l c o , e ra dec is ivo , antes de i m p u l s a r 
su desarro l lo turístico, par t i r de u n c o n o c i m i e n t o prec iso de las con 
d i c i ones de l med io , es dec ir , las características de l e m p l a z a m i e n t o 
(marco físico) y de l c o m p o r t a m i e n t o de las cor r i en tes e n l a bahía. 

3.2.7 L a s características del m e d i o n a t u r a l 4 3 

L a bahía posee l a f o rma y disposición de u n anf i teatro y está 
rodeada po r u n mac i z o montañoso que o c u p a e l lugar de las gradas 

4 1 Banco Nacional de México, Informe sobre turismo, marzo 1985, y participa
ción en la Cuarta Reunión de Financiamiento a las Actividades Turísticas, 4 de julio 
de 1985. 

4 2 Mol ina, S., "Tur i smo y ecología", edit. Trillas, México, 1983. p. 5. Más ade
lante precisa este autor: " en la actividad turística, el aspecto ecológico es comparati
vamente más importante que la posición que podría tener en la mayoría de los res
tantes quehaceres económicos", p. 45. 

4 3 La información de este apartado fue tomada básicamente de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología, y Secretaría de Marina: ver trabajos citados en Biblio-
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y p resenta fuertes pend i en t e s que osc i l an ent re 36 y 70% e n sus l a 
deras s u r y suroeste. E n l a región costera, bajando de las par tes a l 
tas de l mac i zo , ex is ten siete cuencas hidrográficas y escorrentías que 
están d ispuestas r ad i a lmen t e c o n e l centro de l a bahía c o m o eje; es 
dec ir , l a bahía v i ene a ser l a parte cen t ra l y más baja d e l anf i teatro 
y f u n c i o n a c o m o c u e n c a de depósito y receptáculo de l os ma t e r i a 
les que se a c u m u l a n e n las partes altas que c i r c u n d a n e l anf i teatro . 
L a fuerte pend i en t e de sus laderas y su de f ic iente vegetación, así 
c o m o las c ond i c i ones meteorológicas de l a z o n a ( largos pe r i odos de 
sequía c o n e levadas t empera turas , seguidos por per iodos de p r ec i 
p i tac iones in tensas y concentradas ) c ons t i tuy en l a causa p r i n c i p a l 
de l t ranspor te de t i e r ra y desechos sólidos h a c i a l a bahía. Ésta c on 
f o rma u n a c u e n c a s em i c e r r ada y las aguas c u e n t a n c o n p o c a pro
fund idad ; c o n s t i t u y e n u n cuerpo pequeño de agua y su v o l u m e n es 
a p r o x i m a d a m e n t e 357 000 000 de m 3 , c omparab l e a l de u n peque
ño lago. P o r otra parte, las cor r i entes no poseen l a m a g n i t u d y d i 
rección adecuadas pa ra d i s t r i bu i r y sacar a m a r abierto l os sólidos 
y m a t e r i a l de o r i gen c o n t i n e n t a l que l l egan a l a bahía. D e b i d o a esta 
escasa circulación de l agua, su r e camb i o o renovación es l ento , tar
dando e n a lgunas áreas tres años e n renovarse , sobre todo e n las 
zonas de C l u b de Yates, H o r n o s y Ca le t i l l a . A m b o s fenómenos re
d u c e n e l rad io de acción de las descargas y p r o v o c a n que l a c o n c e n 
tración de mate r ia l es e n e l i n t e r i o r de l a bahía a lcance n i v e l e s altos 
y se a c u m u l e n cas i a l a boca de las descargas. Estas características 
de l m e d i o na tura l cond i c i onaban e l uso de l suelo (habi tac ional , áreas 
verdes, etc.) y establecían de a n t e m a n o pos ib les puntos de conf l i c 
to a m b i e n t a l . 

3 . 2 . 2 A g e n t e s c o n t a m i n a n t e s y g r a d o de contaminación44 

E l m e d i o amb ien te de A c a p u l c o h a sido a l terado en su atmósfe
r a y e n sus aguas. L a contaminación atmosférica es p rovocada po r 
los gases y r u i d o que e m i t e n los vehículos, públicos y pr i vados , tan
to de t ranspor te de carga c o m o de pasajeros, así c o m o p o r l a p l a n t a 
c emen t e ra que se e n c u e n t r a a l a ent rada del pue r t o . 4 5 L a alteración 
de las aguas existe a dos n ive les : l a de l agua potable y l a de las aguas 
sa l inas de l a bahía. L a e m p r e s a C e l u l o s a de l Pacífico, cuyas ins ta la 
c iones se u b i c a n e n T i e r r a Co lo rada , c o n t a m i n a c o n desechos quí-

grafía, y Movimiento Ecologista Mexicano: "Acapulco grave riesgo", estudio presen
tado en el hotel Camino Real de Acapulco, el 25 de febrero de 1985. 

4 4 Además de los estudios aludidos en la nota anterior, para la elaboración de 
este inciso se utilizaron los trabajos de la S A R H citados en la Bibliografía. 

4 5 Véase Plan Contingente Acapulco, op. cit, pp. 2 y 3. 
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m i c o s las aguas de l río Papagayo de l c u a l se s u m i n i s t r a e l líquido 
a l a población de l p u e r t o . 4 6 Por s u grado de contaminación y l a re
percusión cons i gu i en te e n l a ac t i v idad económica f u n d a m e n t a l de 
A c a p u l c o , es pa r t i cu l a rmen t e i m p o r t a n t e l a polución de las aguas 
de l a p l aya . Desde m e d i a d o s de l a década de los años sesenta , e ra 
y a de d o m i n i o público l a contaminación de las aguas de l a bahía. 
Pero, c o m o h a suced ido e n otros países y frente a d i f e rentes prob le
m a s amb ien ta l es , i n i c i a l m e n t e se optó po r negar los h e c h o s y des
conoce r r esponsab i l idades . S in embargo , a pa r t i r de l r e c o n o c i m i e n 
to público que h i zo e n 1970 L. Echeverría sobre l a situación 
prevalec iente , se r ea l i za ron varios estudios sobre e l deter ioro de l me 
dio amb i en t e . C o n s i d e r a n d o e n con junto d i chos estudios , l os agen
tes c on tam inan t e s son : 

a) A g u a s n e g r a s o r e s i d u a l e s 
Las descargas i legales de aguas negras tanto de ho te l es c o m o v i 

v i endas ( res idenc ia les o populares ) se es taban e f ec tuando de m a 
n e r a d i rec ta a l a bahía, es decir , s i n t ra tamien to prev io . Estas fuen
tes m u n i c i p a l e s , turísticas y domésticas, s o n e l factor básico de 
contaminación de las aguas sa l inas ; a e l las h a y que agregar las des
cargas de aguas res idua les que r ea l i z an las e m b a r c a c i o n e s (barcos 
de pasajeros y de carga, yates, etcétera). 

b) B a s u r a s y d e s p e r d i c i o s 
P r o v i n i e n d o de las m i s m a s fuentes (hoteles, v i v i endas y embar

cac iones ) y arrastrados po r las l l u v i a s o arrojados po r l a población 
res idente o los tur istas, grandes cant idades de desechos sólidos l l e 
gan hasta l a bahía; p e r m a n e c e n suspend idos algún t i e m p o e n las 
aguas y, en s u mayoría, t e r m i n a n sedimentándose. 

c) A c e i t e s , g r a s a s y petróleo 
L a base nava l de l a m a r i n a , e l m u e l l e de PEMEX y las embarca 

c iones tanto turísticas o deport ivas c omo de carga, y los ta l leres v ier
ten sobre las aguas estos contaminantes que p e r m a n e c e n largo t i em
po s in degradarse y no son expulsados por permanecer en áreas (C lub 
de Yates, base n a v a l y m u e l l e de PEMEX) en las cuales l a renovación 
de l agua es m u y l en ta . 

d) P e s t i c i d a s e i n s e c t i c i d a s 

Deb ido a las campañas que rea l i za e l Conse jo N a c i o n a l de l a Se
cretaría de Sa lubr idad y A s i s t e n c i a para l a Erradicación Palúdica, e l 
anf i teatro de l a bahía h a sido somet ido a in tensos roc iados de D D T , 
desde 1957. Es ta subs tanc ia posee ex t r ema t ox i c idad y p ro l ongada 
pe rs i s t enc ia en e l m e d i o ; los res iduos son arrastrados po r las l l u v i a s 

6 Véase declaración .a la prensa del alcalde del puerto, 19 de junio de 1985. 
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y v a n a depos i tarse en las aguas sa l inas . A u n q u e las c o n c e n t r a c i o 
nes no s on m u y elevadas, se r equ i e r en largos per iodos pa ra que sean 
degradadas. 

e) Erosión y deforestación 

Los agentes na tura l es ( c l ima , v i en to , l l u v i a , etc.) y l a u r b a n i z a 
ción i n c o n t r o l a d a ( tanto po r l a implantación de hote les c o m o de 
r es idenc ias y v i v i e n d a popu lar ) están e l i m i n a n d o g randes áreas 
vegetales que f u n c i o n a b a n c o m o tapete conse rvador de l o s sue los . 
L a falta de protección p ro voca que los torrentes a ca r r e en l o s mate 
r ia les e ros ionados a l a bahía. 

Después de c i n c u e n t a y ocho años de ac t i v i dad turística, h o y 
es pos ib le a f i rmar que las causas de l deter ioro a m b i e n t a l n o fue ron 
adecuadamente encauzadas y que los efectos s on innegab l es : l a ca
l i d a d de las aguas h a s ido a l terada y existe ob je t i vamente c o n t a m i 
nación e n e l las. E v i d e n t e m e n t e su grado y n i v e l de de te r i o ro están 
re lac i onados c o n e l uso a l que se p r e t enda someter las . D e los dife
rentes usos posibles, es c laro que e n u n ba lnea r i o de p l a y a predo
m i n a e l turístico o recreación c o n contacto p r i m a r i o . Es t e puede 
a s u m i r va r ias moda l i dades r e lac ionadas c o n l a natación y otros 
deportes acuáticos (buceo, esquí, etc.) que r e q u i e r e n con tac to c o n 
e l cuerpo , aunque no deben ser descartadas l a pesca y v i d a acuática. 

L a determinación de l grado de alteración de las aguas sa l inas 
se h a l l a también suped i tada a los cr i te r ios y r eg lamentos que para 
este fin se a p l i q u e n . E n e l caso de México, se r emi t e a l " R e g l a m e n t o 
pa ra l a Prevención y C o n t r o l de l a Contaminación de las Aguas " , 
aprobado e n 1973 ( cur i osamente años después de que se h u b i e r a 
detectado l a ex i s t enc ia de c on tam inan t e s e n las playas de A c a p u l -
co...). De los cr i te r ios u t i l i zados e n este r eg l amento la Secretaría de 
Asen tamien tos y Recursos H u m a n o s (SARH) ap l ica , en par t icu lar , los 
que establece l a tabla 6 clase II; éstos son: 

a ) Se puede to le rar que u n o de los muéstreos m e n s u a l e s sobre
pase e l número más probab le (NMP ) 1000 co l i f o rmes/100 m i . , s i em
pre que no sobrepase e l N M P 10 000/100 m i . , y 

b) Se debe cons ide ra r por e n c i m a de la n o r m a de segur idad (es 
dec ir , c o m o con tam inada ) toda estación que mues t r e dos o más 
va lores m e n s u a l e s super i o res a N M P 1000, o c u a l q u i e r estación que 
mues t r e p o r lo m e n o s 1 va lo r supe r i o r a N M P 10 0 0 0 . 4 7 

4 7 Debe resaltarse que los criterios utilizados por la SAKII se c e n t r a n en el aná
lisis de los coliformes (totales y fecales). A fin de determinar el índice de calidad 
del agua, otros autores proponen criterios adicionales, como: a) cantidad de materia 
orgánica presente: Oxígeno disuelto (O D ) y Demanda Bioquímica de Oxígeno (D B O ) 
y b) cantidad de materia iónica presente, entre la que destacan el potencial de hidró-
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A fin de ve r i f i ca r e l estado de las aguas de l a bahía de A c a p u l c o 
se s e l e c c i o n a r o n 14 es tac iones de mon i t o r e o de 1976 a 1978 y 17 de 
1979 a 1982 (cuadro 6). Los resultados de los análisis rea l i zados hasta 
1982 fue ron : " l a ca l i dad san i ta r i a de las p layas de l a bahía de A c a 
pu l co e n cada m e s sobrepasa l a n o r m a fijada por e l r e g l amen to 
v i g e n t e " . 4 8 L a contaminación era t an man i f i e s t a que l a O rgan i z a 
ción M u n d i a l de l a S a l u d (OMS) de l a O N U y l a O f i c i n a San i t a r i a Pa
n a m e r i c a n a estaban d ispuestas a ap l i ca r med idas i n t e r n a c i o n a l e s 
estr ictas. 

Por l o que se re f iere a las grasas y aceites, sus n i v e l e s n o sobre
pasan los límites to lerables . Y en lo re la t ivo a los detergentes, s u 
con t en ido se puede cons ide ra r n o r m a l e n este t ipo de d e s e c h o . 4 9 

E n c u a n t o a los tur is tas , se i n c r e m e n t a b a n los i n f o r m e s sobre 
en f e rmedades gastro intest ina les , de l a p i e l y de los ojos causadas 
por e l contac to c o n a g u a . 5 0 E l cont rasent ido que i m p l i c a esta s i tua
ción era manifestó: e l tu r i s ta se desp laza a A c a p u l c o e n b u s c a de 
sus p layas y aguas, pero l a contaminación le impedía nadar e n el las, 
i n c l u s o r ea l i za r c u a l q u i e r deporte que r e q u i e r a i n t r oduc i r s e e n e l 
agua, sa lvo c o n e l r iesgo de cont raer u n a en f e rmedad . 

E l i m p a c t o e n los r ecursos m a r i n o s ( f lora y f auna acuática) e r a 
también notab le . L a bahía de A c a p u l c o " c u e n t a c o n u n a rica var ie 
dad de especies mar inas c u y a explotación rac iona l bastaría para abas
tecer s i n p rob l emas e l c o n s u m o de l puerto , e n lo que a estos pro

geno (pH), grasas y aceites, sólidos suspendidos, sólidos disueltos, nutrientes y de
tergentes. Véase, al respecto, J .L . Calderón B. "Indice de calidad del agua", ponencia 
presentada en el XVII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambien 
tal, julio de 1980, La Paz, Bolivia. 

Coliformes totales expresa la cantidad de bacterias suspendidas y es un índice 
de gran importancia para determinar la calidad sanitaria de los cuerpos de agua. 

Coliformes fecales expresa las bacterias patógenas del grupo e.coli. las cuales 
se originan principalmente en el intestino grueso del hombre. La presencia de e.co
li, es por tanto, un indicador claro de contaminación fecal. 

4 8 Dr. Aguirre M., J . , Ing. J .L . Calderón B. e Ing. F. Bahamonde I: "Diagnóstico 
y solución a la problemática de la contaminación del agua, Estado de Guerrero", P R I -
I E P E S - C E P E S , noviembre 1981, p. 23. De acuerdo con el análisis realizado por la Direc
ción General de Prevención de la Contaminación del agua de la S E D U E , " La calidad 
bacteriológica relativa al porcentaje de los muéstreos (en la bahía de Acapulco) de 
los años 1981-1982 muestra que la estación sobrepasó el límite del reglamento. "In
forme sobre la bahía de Acapulco. 1985, mimeo, p. 8. 

4 9 Rodríguez G., S. y L. Quezada C: "Solución al problema de contaminación 
por descargas de aguas residuales a la bahía de Acapulco", ponencia presentada en 
el III Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental , septiembre 1982, p. 6. 

5 0 S A H O P "Ecoplan del Munic ip io de Acapulco", 1981, p. 133. S E C T U R . " La conta
minación de las aguas de la bahía de Acapulco y su impacto en el desarrollo turísti
co", s/f mimeo , p. 4. 
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Porcentaje de transgresiones al reglamento 

Núm. de 

% p l a y a s P l a y a s 

0 2 La Roqueta, Icacos Sur 
10* 4 Caleta, Club de Yates, Condesa, 

Icacos Norte. 
11-15 6 Hornitos, Playa Larga, Tlacopanocha, Hornos, Papagayo, 

Costa Azul 

16-20 0 
21-25 3 Ensenada de los Presos, Playa Honda, P. A. Magallanes 
26-30 ! Caletilla 

30 1 La Garita 

* T o d a s l a s p l a y a s de l a bahía d e P u e r t o M a r q u e s , y l a p l a y a d e l a L a n g o s t a , u b i c a d a f u e r a 
de l a bahía, p e r t e n e c e n a e s t a categor ía . 

[ u e n t e : W . D u m i : " C a l i d a d bac te r io lóg i ca de l a s p l a v a s de A c a p u l c o , 1976 -1982 " . p o n e n c i a p r e 
s e n t a d a e n e l IV C o n g r e s o N a c i o n a l d e Ingenier ía S a n i t a r i a y A m b i e n t a l , M e m o r i a , v o l . 1, 
1984 , p p . 3 0 6 - 3 0 9 . 

ductos se ref iere, y evitaría que éste depend ie ra , pa ra s u 
abastec imiento , de otras loca l idades o r eg i ones " . 5 1 S in embargo , los 
r e n d i m i e n t o s de l a pesca tanto e n e l m u n i c i p i o de A c a p u l c o c o m o 
e n los que in t e g ran l a región h a n d i s m i n u i d o debido á que e l hab i 
tat de las espec ies m a r i n a s está s i endo deter iorado po r l os desechos 
que se ar ro jan y las descargas de aguas negras. 

E n síntesis, l a alteración de l a ca l idad de las aguas sa l inas , afec
tó a l m e d i o amb i en t e y , c o m o consecuenc ia , a l a ac t i v idad turística, 
a los vacac ion is tas , a l a p rop i a c iudad . 

A través de las entrev is tas que e n 1985 realicé a func i ona r i o s 
de var ias secretarías imp l i cadas , se in f iere que a par t i r de 1982: 
- h a n d i s m i n u i d o l e v emen t e los n i ve l es de contaminación, pero 

l a situación básica subs i s t e ; 5 2 

- en e l cor to plazo, e l gob ierno n o realizará nuevas obras que me
j o r e n subs tanc ia lmente e l estado ac tua l de las aguas de l a ba 
hía; 5 3 

S ! Rodríguez, S. v L. Quezada, o p rif., p. 3. 
El "Programa Nacional de Ecología, 1984-1988" afirma: "La contaminación 

de las aguas estuarinas y marinas es especialmente notable en las áreas más impor
tantes por su potencial comercial, pesquero y turístico. Tales son los casos de Aca
pulco, Salina Cruz, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Can-Cún y La Paz", p. 34. 

5 i El "Programa Nacional de Turismo; 1984-1988" incluye, en las metas de re
sultado y previsión de recursos para 1984, únicamente el compromiso de "promover 
la remodelación de la oferta de hospedaje en la zona tradicional de Acapulco" p. 76. 
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- l a mayoría de los hote les h a conec tado sus drenajes a l co l e c to r 
de l a Costera ; a l gunos c u e n t a n c o n pequeñas p lan tas de t rata
m i e n t o p r i m a r i o de las aguas negras que p e r m i t e n s u reuso; 

- pe rs i s t en las descargas c landes t inas de aguas negras a l a bahía, 
po r parte de a l gunos hote les y zonas de habitación p o p u l a r y re 
s i denc i a l ; 

- a veces fa l la e l s i s t ema de drenaje, es dec i r , se azo l va y las des
cargas se v i e r t en a l m a r . L a p l a n t a de t ra tamien to no se h a cons 
t ru ido aún; 

- l a z o n a de l anf i teatro se está pob lando de nuevo ; d eb ido a l a ca 
r enc ia de drenaje, e l lo aumen ta e l fecal ismo a l aire l ibre y el arras
tre de r es iduos a l a bahía. 

3.3. L a planificación d e A c a p u l c o , o las a c c i o n e s e m p r e n d i d a s . . . y 
las p e n d i e n t e s 

A c a p u l c o n o es e l resu l tado de u n a planeación i n d u c t i v a o p r e v e n 
t iva. A par t i r de este hecho, se a t r ibuyen todos los conf l ictos del puer
to (sociales, ecológicos, u rbanos y específicamente turísticos) a l a 
ausenc i a de u n p l a n que n o r m a r a s u c r e c im i en t o . S i n embargo , e n 
1945 se constituyó l a J u n t a F ede ra l de Me jo ras Ma t e r i a l e s y se for
muló e l p r i m e r p l ano regu lador de A c a p u l c o . Seis años más tarde, 
se conformó l a Comisión de Planificación Reg i ona l para v i n c u l a r l a 
evolución de A c a p u l c o a l a de s u z o n a de i n f l u e n c i a . E n 1970 se 
ap rueba e l " P l a n A c a p u l c o " c o n e l objet ivo de e laborar y e jecutar 
p rog ramas de desar ro l l o in tegra l , es dec ir , tanto r e l ac i onados c o n 
l a dinámica u r b a n a ( in f raes t ruc tura y serv ic ios , renovación u r b a n a , 
regularización de co l on ias popu la res , áreas verdes , etc.) c o m o c o n 
l a ac t i v idad turística ( l i m p i e z a de las playas, con t ro l de l a c o n t a m i 
nación, planificación de l desarro l l o turístico, etc.). E n 1976, a fin de 
d i sponer de u n a i n s t anc i a de m a y o r m a r g e n de operación y con pre
supuesto p rop io , se aprobó e l F i d e i c o m i s o A c a p u l c o ( F I D A C A ) . 5 4 S u 
ac t i v idad p l an i f i ca to r i a se materializó e n l a elaboración de u n P l a n 
D i r e c t o r U r b a n o que tuvo c o m o apoyos operat ivos e l P l a n de A c c i o 
nes Básicas y otros P l anes Parc ia les ; a par t i r de ambos, se puso e n 

5 4 E l objetivo de F I D A C A es: "coordinar los esfuerzos de autoridades federales, 
estatales y municipales en Acapulco para promover el desarrollo urbano, turístico, 
agropecuario, industrial y de servicios a corto, mediano y largo plazo". J . López Por
tillo: "Sexto Informe de Gobierno, Sector Asentamientos Humanos", i 9 8 2 , p. 1 4 5 . S u 
decreto constitutivo define así sus funciones: "adquirir, urbanizar, fraccionar, ven
der, arrendar, administrar bienes inmuebles y elaborar el plan de desarrollo urbano 
de la ciudad y coordinar su aplicación". 
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m a r c h a u n " P l a n Con t ingen t e 1981-1982". F IDACA enfocó s u s acc io
nes a obras de urbanización, me j o ram i en to urbano , s u m i n i s t r o de 
agua potab le y a l cantar i l l ado . Los proyec tos que no l o g r a r o n mate
r ia l i zarse fue ron l a reubicación de l a c en t ra l de abastos y d e l a z o n a 
de t o l e r anc i a y los proyec tos de n u e v o s desarro l los turísticos (Ica-
cos y Pue r t o Marqués). 

L a lógica i n t e r n a y l a estrategia de fondo que g u i a b a n e l P l a n 
de A c c i o n e s Básicas de F IDACA e ra es t ruc tura r dos zonas d i f e r enc ia 
das para e l c r e c i m i e n t o de A c a p u l c o : a ) l a costera este y oeste, así 
c o m o e l anf i teatro pa ra e l t u r i s m o y l a construcción de comp le j o s 
r es idenc ia l es de lujo ; b ) l a l l a n u r a de l río de L a Sabana (s i tuado a l 
nor te y este de l anf i teatro a ambos lados de l a ca r re t e ra México-
A c a p u l c o ) p a r a l a reubicación de co lon ias popu lares y de l a n u e v a 
c en t ra l c a m i o n e r a , c e n t r a l de abastos, r e c luso r i o y z o n a de to le ran
c ia , así c o m o áreas de rese rva pa ra u n a fu tura c iudad i n d u s t r i a l y 
las nuevas corr i entes migrator ias . E l p l a n s igni f i caba c l a r amen t e de
finir y separar dos A c a p u l c o s : e l p r i m e r o ocuparía l a bahía y estaría 
ded icado e x c l u s i v a m e n t e a l t u r i s m o y e l segundo sería l a c i u d a d de 
los pobres y de las func iones u rbanas necesar ias pero que "desd i 
c e n " y es c onven i en t e ocu l ta r a los ojos de los v is i tantes , sobre todo 
extranjeros. 

E n los t e r renos que se liberarían e n e l v ie jo centro de l a c iudad 
(al ser reub icados d iversas func iones y espacios) se construirían res
taurantes, t iendas, a lmacenes , edi f ic ios y condomin i os . Y l a z ona de l 
anfiteatro se convertiría e n u n parque nac iona l , aunque existían fun
dadas razones para pensar que terminaría s i endo u n a z o n a res iden
c i a l . N o existe l a m e n o r d u d a de que se quería dar u n a i m a g e n nue
v a de A c a p u l c o y re - lanzar lo en e l ámbito turístico i n t e r n a c i o n a l . 
Este amb i c i o so p royec to fue t runcado por l a cr is is económica de l 
país y po r l a oposición que provocó, entre los sectores popu la r es e n 
espec ia l , l a reubicación de co lonos de l an f i t ea t ro . 5 5 

Balance y perspectivas 

A c a p u l c o es u n centro turístico de ind i s cu t ib l e i m p o r t a n c i a a n i v e l 
i n t e r n a c i o n a l . L a comp l e j a y sof is t icada in f raes t ruc tura de que dis
pone pe rm i t e que u n a parte de l a ac t i v idad turística p u e d a real izar
se fuera de las playas: deportes n o acuáticos, espectáculos, restau-

5 5 Ramírez Sáiz J .M. : " E l movimiento urbano popular en México", Siglo xxi Edit, 
1986, pp. 94-103: El Consejo General de Colonias Populares de Acapulco; véase la 
serie de notas que sobre este tema publicó A. Mercado en el periódico U n o más U n o 
durante 1980 y 1981. 
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rantes, d iscotecas, cent ros noc tu rnos , etc. S u v i da u r b a n a y , sobre 
todo, n o c t u r n a (nac ida bajo e l señuelo de p layas y aguas sa l inas ) pa
r e c e n y a cas i no neces i ta r de e l las. S i n embargo , l a a c e l e r a d a e i m 
pres ionante evolución de este ba lnea r i o de p l a y a pone de m a n i f i e s 
to va r i os he chos dec i s i vos pa ra l a ac t i v idad turística y e l m e d i o 
amb ien te : 

a) l a expropiación venta josa de t ierras ej idales y e l u s o de l sue
lo, basado fundamenta lmente e n razones especulat ivas, a n u l a r o n las 
propuestas p lan i f i ca tor ias sobre l a incorporación de t i e r r a y e l desa
r ro l l o de l a c iudad ; 

b) e l c r e c im i en t o desar t i cu lado de l a c i u d a d y l a dotación i n s u 
ficiente de in f raes t ruc turas , se rv i c i os y e q u i p a m i e n t o u r b a n o s , así 
c o m o su des igual distribución entre los di ferentes sectores de l a c i u 
dad y las ins ta lac iones turísticas redundó e n u n a es t ruc tu ra u r b a n a 
d i s func i ona l que h a s ido negat i va pa ra e l p r op i o centro v a c a c i o n a l ; 

c) l a tardía definición de cr i t e r ios amb ien ta l es e n e l desa r ro l l o 
de las ac t i v idades turísticas h a con l l e vado s u e s t ancamien to y pér
d ida de i m p o r t a n c i a tanto a n i v e l n a c i o n a l c o m o i n t e r n a c i o n a l ; 

d) e l mane jo i r r a c i o n a l de los recursos na tura l es se h a t r aduc i 
do no sólo e n e l deter ioro de l a ca l i dad de las aguas sa l inas s ino t am
bién de l a flora y f auna mar inas , y 

e) tanto l a posición de las autor idades federales c o m o de l a en 
t idad y de l m u n i c i p i o h a c i a los empresar i os d e l t u r i s m o e n e l puer 
to h a n s ido de f ranco apoyo y de u n a exces i va t o l e r a n c i a . 5 6 E l caso 
de l a contaminación causada po r los hote les es sólo u n o de los ex
ponentes , a u n q u e quizá e l que peores consecuenc ias h a t en ido pa
r a su p r o p i a fuente de gananc ia . 

E n síntesis, l a imprevisión (u rbana y ambienta l ) así c o m o e l de
sarro l lo (ace lerado y s i n m e d i r l os riesgos) d e l t u r i s m o están a h o r a 
s iendo pagados no necesa r i amente po r qu i enes los c a u s a r o n y afec
tan l a economía loca l , e l m e d i o amb i en t e y l a ca l idad de l a v i d a de 
sus hab i tantes y tur istas . 

L a i m p o r t a n c i a de l tu r i smo para l a economía nac i ona l c o m o u n a 
de las fuentes p r inc i pa l e s de obtención de d iv i sas y e n cuan to m e 
dio generador de emp l e o es indudab l e . Y, e n este contexto , l a apor
tación de A c a p u l c o es a l tamente s ign i f i cat iva . Por el lo, es más noto
ria l a evolución negat i va que h a seguido este ba lnear i o de p laya . 

5 6 "Si las cadenas hoteleras internacionales se enriquecen con lo nuestro; si son 
gananciosas en grado mayor que el admisible es porque el gobierno ha sido omiso 
en establecer medidas legales adecuadas y en hacerlas cumplir y porque no se em
prenden acciones que conduzcan a la corrección de estas situaciones anómalas" U n o 

más U n o , 18 de noviembre de 1981, editorial. 
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C o n pos te r i o r idad a l a e v i d e n c i a de los efectos que e l t ipo de 
desarro l lo adoptado estaba t en i endo pa ra A c a p u l c o , e l gob i e rno h a 
desplegado u n a impo r t an t e labor correc t i va . Pero ésta h a s ido reba
sada po r e l lastre de u n despegue y auge turístico n o p lan i f i cado , 
e l l i m i t a d o c on t r o l e jerc ido sobre los agentes c on tam inan t e s , l a ex
plosión demográfica y l a c onduc ta ecoc ida de l a población ( res iden
tes y tur istas ) . 

L a raíz de los conf l i c tos anter iores se e n c u e n t r a en e l m o d e l o 
de desarrol lo turístico e n que se basó Acapu l co . E l tu r i smo de l puer to 
h a pasado p o r dos fases di ferentes. L a p r i m e r a fue se l ec t i va y exc lu -
yente y privilegió a l tu r i s t a e l i t i s ta y extranjero s i gu i endo las pautas 
que i n t r o d u c e n las cadenas hote leras in t e rnac i ona l es . L a segunda 
co r responde a su etapa de masificación y , pa ra r e sponde r a l a cua l , 
A c a p u l c o n o se ha l l aba su f i c i en t emente equ ipado . Pero , e n ambos 
casos, se fundamentó e n patrones impues tos po r las firmas trans
nac iona les , que f u n c i o n a n a través de l a estandarización de los ser
v i c i os prestados e i n c l u s o de l a c o n d u c t a de l tur is ta , etc. Las reglas 
de f u n c i o n a m i e n t o se h o m o g e n e i z a n entre los d i ferentes países a 
fin de m a x i m i z a r las ut i l idades . Y cuando se a p l i c a n a países e n de
sarro l lo , no t i e n e n e n cuen ta los r eque r im i en t o s que e l e l emen to 
a exp lotar - m e d i o a m b i e n t e - p l an t ea para e l desarro l l o a l m a y o r 
largo plazo pos ib le de l a p r op i a ac t i v idad turística. Es, e n m u c h o s 
casos, u n m o d e l o de e f i c i enc i a apa renc i a l que , e n e l fondo, const i 
tuye u n despojo sobre los r ecursos natura les . 

L o an te r i o r no i n d i c a que e l futuro turístico y a m b i e n t a l de A c a 
pu l co vaya a ser necesar i amente desastroso, pero sí problemático. 
E l puer to de A c a p u l c o , a pesar de mantene r se c o m o e l cen t ro turís
t ico más impo r t an t e d e l país, está perd i endo p resenc ia tanto a n i v e l 
n a c i o n a l c o m o i n t e rnac i ona l . Pa ra r ecuperar l a , es prec i so ap l i ca r 
nuevas med idas correc t i vas que para e l puer to operarían también 
c o m o prevent i vas de u n deter ioro a m b i e n t a l mayo r . L a bahía pue
de descontaminarse med ian t e corr ientes i nduc idas ( inyec tando aire 
c o n compreso ras o vent i ladores ) que r e n u e v e n periódicamente las 
aguas. Es prec iso re forestar e l anf i teatro para ev i tar e l avance de la 
erosión. Debe ap l icarse u n con t r o l estr icto sobre las descargas c l an 
dest inas de aguas res iduales , l a deposición de aceites y desperd ic ios 
en e l agua, que r ea l i z an las embarcac iones , así c o m o de basuras po r 
parte de l a población res idente y flotante. Estas med idas h a n de ser 
c omp l emen tadas c o n u n a ampliación de l s i s t ema de drenaje y s u 
constante supervisión y m a n t e n i m i e n t o . A s i m i s m o urge encon t ra r 
so luc iones fiscales ap l icab les a los hoteles, a través de las cuales se 
i n c r e m e n t e n los recursos de l m u n i c i p i o pa ra financiar estas acc io
nes. 
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E l ba l ance de l a e x p e r i e n c i a de A c a p u l c o re fuerza dos p r i n c i 
p ios básicos e n l a ac t i v idad turística: l a planeación p r e v e n t i v a y e l 
mane jo adecuado de los recursos natura les . 

L a h i s t o r i a de A c a p u l c o señala l a neces idad i m p e r i o s a de u n a 
planeación i nd i ca t i v a o p r e v e n t i v a (tanto u r b a n a c o m o a m b i e n t a l ) 
de los cent ros turísticos. A l respecto, los aspectos m e n o s a t end idos 
s iguen s i endo los re lac ionados c o n e l c o n o c i m i e n t o p r e c i s o de l os 
ecos is temas e n cuestión, l a identificación de los pos ib les e l e m e n t o s 
c on taminan t e s , l a localización de sus fuentes, l a detección de sus 
conduc to res y dest inos , así c o m o sus pos ib les efectos; i g u a l m e n t e 
es c onven i en t e avanza r e n l a determinación de estrategias para ate
n u a r d i chos efectos. L o s responsab les de este sector de l a economía 
n a c i o n a l i n t e n t a n que los nuevos proyectos sur jan c o m o " c en t ros 
turísticos i n t e g ra lmen t e p laneados " . Quizá su aspecto problemático 
sea que los cálculos y p r ev i s i ones s o n rea l i zados cas i e x c l u s i v a m e n 
te e n función de los r e q u e r i m i e n t o s urbanos y amb i en ta l e s de l a ac
t i v idad turística y no tanto de l asen tamien to h u m a n o q u e i m p l i c a 
todo p royec t o y que, más pronto que tarde, genera . Por o t ra parte , 
no t i ene e n c u e n t a y sistemáticamente se e n c u e n t r a despro teg ido 
frente a las corr i entes mig ra to r i as que p r o p i c i a e l s u r g i m i e n t o de 
estos po los de desar ro l l o turístico. E l l o i n d i c a que l a planeación t u 
rística y ecológica no puede desentenderse de l a ne c e s i dad de t i e r r a 
(en e l corto y m e d i a n o p lazo, es dec i r , d i spon ib i l i dad presente y re
servas terr i tor ia les ) , de l a previsión de l a d e m a n d a hab i t a c i ona l que 
manifestará l a población res idente y mig rante , de l a dotación de i n 
fraestructura y serv ic ios urbanos ( en part icu lar , drenaje, recolección 
de basura , s i s t ema de abasto, v i a l i d ad y t ransporte ) . S i e l l o r ebasa 
e l c a m p o t r ad i c i ona l de l a planeación turística y ecológica, t a m p o c o 
e l l a puede desv incu la rse de estas ex igenc ias " a d i c i o n a l e s " salvo ba 
jo e l riesgo de u n efecto b o o m e r a n g que, en e l corto o m e d i a n o p l a 
zo, revertirá sobre e l cent ro turístico. Las características de cada pro
yec to condicionarán las so luc i ones pos ib les que p u e d e n i r desde e l 
e s tab l ec im ien to de a l guna articulación entre estos r e q u e r i m i e n t o s 
soc ia les y e l p royec to u r b a n o y ecológico de nuevos cen t ros turísti
cos hasta l a creación de u n a c i u d a d para le la a l a de l c en t ro vacac io -
n a l . S i n embargo , toda propues ta que e x c l u y a a l a población res i 
dente, a u n a l a no directamente invo lucrada en e l proyecto, adolecerá 
de u n a carga de marginación y términará s i endo afectada por e l 
c r e c i m i e n t o de esa población " n o i n c l u i d a " . 

A pa r t i r de l a planeación preven t i va , es prec iso establecer u n 
mane jo adecuado de los recursos natura les que i m p l i q u e integrar
los a l p royec to turístico para su me jo r uso no sólo e n términos 
inmedia tos , s ino sobre todo garant izando su conservación e n el largo 
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plazo. E l l o s i gn i f i ca l a utilización de l m e d i o c o m o u n r e c u r s o l i m i t a 
do que debe ser objeto de u n a explotación rac i ona l , e v i t ando s u des
trucción y cu i dando su preservación y p e r v i v enc i a e n e l t i empo . Los 
dos p r i n c i p i o s ante r i o res e v i d e n c i a n que l a planeación (económica, 
u r b a n a y amb i en ta l ) y l a explotación cor rec ta de los turísticos se 
c o n v i e r t e n e n u n a tarea t rascendenta l . 
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