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INTRODUCCION 

En 1970 el Gobierno Federal decidi6 organizar un polo de 

desarrollo turístico en el Pacífico para captar una mayor porci6n de 

la demanda turística nacional y extranjera y ofrecer una alternativa 

adecuada a Acapulco, cuya expansi6n cmpe:aba a presentar problemas de 

saturaci6n y desorden urbano. 

Después de anal izar varias alternativas, se el igio Zihuata

nejo como centro de desarrollo del nuevo polo turfstico, organi=ándo

se un Fideicomiso y un programa de desarrollo a cargo de INFRATUR. 

Ocho años después de esta decisi6n, existe ya una infraes

tructura básica constitufda por carretera de acceso, un aeropuerto 

internacional, servicios de transporte aéreo y terrestre, dotaci6n 

de agua potablC, y obras de urbanizaci6n. Asimismo, ha surgido una 

zona hotelera de lujo en lxtapu, a ocho km de Zihuutanejo, que empie

za a ser visitada por el turismo nacional y extranjero pero, al mis

mo tiempo, se empiezan a notar ciertos fcn6mcnos negativos de curác

ter social tales como marginaci6n de la poblaci6n local, penctraci6n 

de empresas extranjeras, problemas de producci6n y abastecimiento de 

productos de consumo básico, inFlaci6n local y un aumento en la in

migraci6n de mano de obra no capacitada un busca de fuentes de traba-

jo. 

Por lo anterior y tomando en cuenta los recursos naturales 

y humanos de la regi6n en la que cst6 enclavado este nuevo centro 

turfstico, se ha creído útil real izar una investigaci6n sobre la 

planeaci6n del hinterland turfstico de lxtapa-Zihuatanejo que pueda 

ofrecer 1 ineamientos de desarrollo turfstico para que éste sea en 

~ beneFicio de la poblaci6n local, sirviendo de apoyo a un desarrollo 

t: 
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equilibrado de la región y oFrecicndo mejores alternativas al visi

tante hasta convertir la :ona en un sistema organi:ado de explota

ci6n turística como la costa yugoeslava en el Adriático, la Costa 

Azul del MediterrSneo o el archipiélago de Hawai i en el PacfFico. 

El trabajo comprende lüs siguientes partes: 

u) Del imitaci6n de lu =ona en estudio y antecedentes his

t6ricos de su dcsurrol lo. 

b) Análisis geográFico de la :ona, comprendiendo sus aspec

tos Ffsicos, ccon6micos y demogr5Ficos. 

e) Conceptos gcncrules sobre planeaci6n del desarrollo. 

d) Aspectos generales del turismo y análisis de la demanda 

turfstica en la :ona. 

e) Problemas del dcsurrol lo turfstico desordenado. 

F) Planeaci6n normativa del desarrollo turfstico de la 

zona. 

1 

l 
1 

1 
1 
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Del imitación de la zona. 

Para poder del imitar la zona, foco de este trabajo, se 

adoptaron algunos conceptos introducidos por el 9e69raFo_ alcm6n 

Walter Christal lcr. 

Seg6n Christal ler (1), una localidad con una actividad eco

nómica d~ cierta magnitud ejerce diversos tipos de inFluencia a di

ferentes radios de distancia. Una primera área de influencia la ejer

ce sobre su área suburbnna 6 umland, que es la regi6n alrededor de 

la ciudad que guarda estrecha y permanente uni6n con todas las fun

ciones urbanas. Por ejemplo, si se toma a Zihuatanejo como la loca

lidad central resulta que el umland se extiende, por un lado, hasta 

lxtapa y por el otro hasta Coacoyul, ya que esta poblaci6n sirve de 

ciudad dormitorio para gente que trabaja en Zihuatanejo e lxtapa. 

Esta,a su vez, sirve de centro de trabajo para gente que vive en Zi

huatanejo. 

Hinterland es el 5rca contigua a la anterior, algunas de 

cuyas funciones dependen fntimamente de otras funciones de la loe~-

1 idad central. Por ejemplo, si 6sta es un centro industrial su hin-

tcrland se extiende a las =onus adyacentes, donde obtiene su materia 

prima y donde reu 1 i =u 1 us ve ntus di rectas .. 

En el coso de lxtapa-Zihuatanejo, definido como centro tu

rístico, se tiene una afluencia turística de fndolc nacional e inter

nacional que es fuente potencial de visitantes para toda una =ona de 

la Costa Grande hacia el Norte y hacia el Sur de lxtapa-Zihuatanejo 

y que podrfa representar una fuente de ingresos y de actividad eco

n6mico si existiesen, junto a los atractivoM naturales, los servi-

cios turísticos indispensables para la ntr.a.cci6n de:- los visitantes. 
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Esta zona, que desarrollarfa una actividad turfstica dependiente de 

la aTluencia de visitantes que llegan a lxtapa-Zihuatanejo, se puede 

definir como el hinterland turfstico de éstil 61tima. Un fmite razo-

nable para la distancia a la que se local icen las nuevas instalacio

nes turísticas es máximo unos 120 km, 6 sea dos horas de trayecto en 

autotransporte a una velocidad promedio de 60 kms por hora desde la 

base turística en lxtapa, ya que esto permite trasladarse en un tiem

po razonable al hotel base 6 al aeropuerto. Estas consideraciones 

permiten definir el hinterland turístico de lxtapa-Zihuatanejo como 

la zona costera correspondiente a los municipios La Unión, Teniente 

José Azueta y Petiltlán, yil que el punto más distante de La Uni6n se 

encuentra a unos 100 km de Zihuatanejo y el punto más distante de 

Petatlán a 81 km. de Zihuatanejo. 

Dentro de esta Franja costera se local izan dos tipos de 

recursos turfsticos: los naturales, entre los que est6n playas, la

gunas costeras, paisajes costeros, aguas termales, paisajes rurales, 

paisajes submarinos e islas con facilidades para la pesca deportiva 

y el buceo y los recursos turfsticos culturales entre los que desta

can los sitios arqueol6gicos de Zacatula, La Uni6n, Chutla, Llanos 

de Temalhuacán, Lilgunil las, Zihuatanejo, Petatlán y Coyuquilla. 

Como todos estos recursos se encuentran u lo largo de una 

franja costera con una anchuru aproximadamente de 15 km, en la cual 

se encuentran también todas las poblaciones principales de los muni

cipios correspondientes con poblaci6n superior a 2 000 habitantes, 

se considera como hinterland aproximadamente esta frunja costera de 

15 km de ancho que va desde la desembocadura del rfo B~lsas hacia 

el sur abarcando parte de los Municipios La Uni6n, Jos~ Azueta y Pe

tatlán, entre los paralelos 17º 15' y 18° 05' de latitud Norte y los 

meridianos 100° 53' y 102° 01' de longitud oeste de Grecnwich. 
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Antecedentes hist6ricos del desarrollo de la zona. 

Epoca preclásica. La regi6n lxtapa se local iza dentro de 

la zona de Alta Cultura de Mesoamérica en la que se desarrollaron 

cultivos de mafz, frijol, calabaza, con una agricultura primitiva, 

que empleaba como 6nico instrumento a la coa. 

En la zona ejercieron su influencia las culturas preclási

cas como la cultura urbana La Venta, que se desarrol16 en Veracruz y 

Tabasco con centros ceremoniales en Tres Zapotes y La Venta. Esta 

cultura extendió su inTluencia hacia el Norte hasta Tamaulipas, en 

el Occidente a México (Tlatilco), Guanajuato, Morelos, Michoacán y 

Guerrero hasta Zihuatanejo y hacia el Sur a Oaxaca (Monte Albán) y 

Chiapas-

La arqueologfa del área (2) presenta inFluencias de diver

sos sitios al~jados de la zona. Esto se demuestra; (tumbas de tiro, 

vasijas de piedra con figuras humanas y de animales)en el estilo de 

la arquitectura en sus centros ceremoniales de importancia con jue

gos de pelota con anillos, como en Soledad de Maciel, Petatlán (3)

Las Tiguril las local izadas en la costa hasta Tecpan son numerosas y 

variadas, de estilo arcaiza~te maya o mayoide y teotihuacano (oreje

ras y malacates bic6nicos, candeleros) y con marcada influencia de 

La Venta. La piedra esculpida es de estilo olmeca o mixta, mezcla de 

aquél y otros. 

El utillaje lftico incluye metates abiertos, hachuelas, ar

teFactos de lasca y laqueados. Se han local izado también objetos de 

metal, cerca de Zihuatanejo, igas de bronce Tumbaga, plata-oro y 

plata-cobre. Los sitios de donde provienen objetos olmecas son San 

Jerónimo y Soledad de Maciel, cerca de Petatlán. 
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Piña Chan considera la expansi6n olmeca en.Guerrero como 

posterior al año 800 d.C., pero no se cuenta con datos estratigrá

Ticos en el área. 

Cultura postclásica. Además de la cultura olmeca, la cul

tura náhuatl ejerció gran inFluencia en el área. Antes del año 500 

se establecieron en Guerrero con el nombre de Cohuixcas un grupo ve

nido desde Colima por la costa del PacfFico, quienes construyeron 

la ciudad rcl igiosa de Xochicalco, urbe vinculada al desarrollo de 

Teotihuacan, logrando desarrollar una cultura que perdur6 hasta el 

año 1000. 

De esta regi6n cohuixca partieron diFerentes grupos cono

cidos como pipiles, llegando su inFluencia hasta Centroam~rica • 

Mixcoatl guerrero del imperio t-o ... lteca, después del año 900, 

1 lev6 sus conquistas a distintas regiones explicándose asf la in

fluencia tolteca en la arqueologfa de Zihuatanejo. 

Cultura neoclásica. Durante la etapa tolteca de las cultu

ras neoclásicas (1000-1200), la lucha entre gobernantes toltecas ori

gin6 una emigraci6n de grupos toltecas bajo la inFluencia de los gue

rreros que sucedieron a Quetzalcoaltl y que colonizaron una vasta ex

tensi6n del actual Estado de Guerrero. 

Etapa mexica. El imperio méxicano, durante su apogeo, con

quist6 varias regiones, localizándose la de Cihuatlán en el &rea ob

jeto de este trabajo. Los pobladores nativos posiblemente ten~an una 

economfa agrfcola con cierta cantidad de excedentes que intercambia

ban localmente. Eran poblaciones atrasadas en su Forma de producci6n 

y derensa (como lo demuestra el uso de la honda), por lo que Fueron 
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presas f6ciles de la conquista mexica, ya que 6stos querían el con

trol de los sitios productores de algod6n y cobre. 

El gobernante mexica que domin6 la zona Fué Ahui:otl, quidn 

gobern6 a partir de 1486, Formando la regi6n tributaria de Cihuatlán. 

Los productos que pagaban como tributo eran: maf=, TriJol, 

chile, chfa, cacao, anona, mamey o qua:apote, algod6n, copal, guaya

ba, xocotes o ciruelos de tierra. Se tributaban pieles de la Fauna 

como pumas, tigres, coyotes, venados y conejos. 

Los productos del mar se usuban pura el trueque por cacao. 

Otros productos importantes eran el oro en Zacatula y Cihuatlán, la 

miel y la cera. En la costa se reporta una salina de donde se surtfa 

Zacatula, que cubrfa el Faltante en sitios como Axuchitlán y Xihua

cán. 

El pago del tributo modific6 la economía destinada al con-

sumo local; sus necesidades pasaror1 de lo manutcnci6n de habitantes 

y caciques al pago del tributo, lo que trajo como consecuencia una 

carga para el productor y la rcducci6n en el nivel de vida de los 

habitantes. Entre los productos agrfcolas que tribut6 la zona se en

cuentra el algod6n y el cacao, que constituy6 un valor de cambio pa

recido al dinero. Estil :on~ trihut~ria cor1tribuy6, al igual que otras, 

al desarrollo de una dependencia de recursos importados (los tribu

tos) en Tenochtitlan, produciéndose clases sociales no productoras 

de satisfactores primarios, sino aprovechadora de recursos que otros 

pueblos hablan desarrollado, sin proporcionar una organi=aci6n de 

unidad polftica. 

La conquista. La conquista de lu rcgi6n la real i:6 Pedro 
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de Alvarado. Fray !uan Bautista Moya fundó varias poblaciones entre 

las que destacan PetatlSn y Zacatula. 

La Colonia. Dl1rante la coi~nia, la tributaci6n mantuvo su 

Forma ya que se destinaba a España. En el siglo XVI 11, la formación 

de haciendas coloca al indígena en situaci6n distinta, ya que al ha

cendado le interesa mSs la fuer:a de trabajo del indfgena en la pro

ducci6n que su tributo. 

La decadencia de la forma prehispánica de tributo se dcbi6 

a la creación de la explotación minera, y consecuentemente al desa

rrollo de un sistema monetario que substituía al anterior. (4) 

Epoca Independiente. Debido a la situaci6n social y econ6-

mica originada por la crueldad del conquistador y del hacendado, así 

como a la discriminaci6n y explotaci6n de las castas, se origin6 el 

movimiento independiente encabe=ado por Miguel Hidalgo y secundado 

por Jase María Marcios, al cual la :ona contribuy6 con pertrechos y 

hombres. A la muerte de Marcios qucd6 Vicente Guerrero como represen

tante de la insurgencia, organi:ando una campa~a desde la sierra so

bre distintos lugares de la costa sur hasta 1 legar a Zacatula y des

pués a Coyuca, sobre el río Balsas. En 1818 consol id6 su influencia 

sobre la cuenca de dicho río. 

menes 

Al consumarse la independencia, se sucedieron varios regí

iberales y conservadores. Entre éstos 61timos el más Funesto 

fue el de Santa Anna. 

Al constituirse el Estado de Guerrero en 1S49 la rcgi6n 

pas6 a formar parte del mismo. 

Cansados de tu dictaduru de Santa Anna algunos 1 ibcrales 
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encabezados por Juan N. Alvarez proclamaron el Plan de Ayutla, por 

lo que Santa Anna contrarrestando este movimiento inici6 sus bata-

! las en Coyuca de Catalan, Tecpan, PctatlSn y Zihuatanejo, siendo 

vencedor el movimiento reformista. La victoria del movimiento 1 ibe

ral Fue aprovechada por el Gcner~I PorFirio Dfaz para instaurar una 

dictadura que dur6 treihta aAos. 

La Revolución. En 1910 se Form6 un grupo antirreleccionis

ta en Huit:uco y en 1911 dicho grupo se lcvant6 en armas contra el 

r~gimen dictatorial de Porfirio Dfa=. Los caudillos maderistas fue

ro~ Ambrosio Figueroa y Tomas G6me:, Jesds H. Salgado y Jul iSn Blan

co, quienes lucharon en la Costa Grande hasta su triunFo con la toma 

de Acapulco. Francisco Figucroa gobern6 provisionalmente y es consi

derado el ide6logo del movimiento revolucionario del Estado. En 1919 

Silvestre Mariscal tom6 poscsi6n como el primer gobcrnndor constitu

cional 

~E~p=o~c=a'--'A'-"'c~t=u~a~I. Al triunFar la Rcvoluci6n empe=6 el desa-

rrol lo del pafs bajo un nuevo esquema. El prcsidcr1tc L~=aro Cárdenas 

di6 un gran impulso a la reForma agraria, cstableci6ndose el r~gimen 

ejidal con propiedad colectiva de la tierra, siendo esta Forma de 

tenencia la dominante en la zona. 

Actualmente hay 55 ejidos que abarcan 318 000 ha ~proxima

damente 6 sea el 62 % de la supcrl-icic total de la =ona, quedundo 

a6n grandes extensiones de terrenos nacionales por asignarse. 

El 23 de diciembre de 1953, con parte del territorio del 

municipio de La Uni6n, se crea el municipio de Teniente Jos~ Azueta, 

en memoria del h6roe de la dcl-ensa de Veracru: contra la interven

ción estadounidense de 1914. 
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Fuera del reparto agrario, la :ona permaneció olvidada por 

la Federaci6n hasta la presidencia de Gustavo Oía= Orda:, durante la 

cual se construy6 la carretera Acapulco-Zihuatanejo, que Fu~ la pri

mera vía de pcnetraci6n a la regi6n. 

Durante ei gobierno de Luis Echcvurrfa se terminó la ca

rretera costera Zihuatanejo-Lá:aro CSrdenas y se establecieron dos 

polos de desarrollo que aFectan la =onu: el de la Siderúrgica Lá=aro 

Cárdenas y el de lxtilptCJ:-Zihuatancjo con su aeropuerto internacional 

y su complejo turfstico. Los eFectos de c~tos polos sobre la pobla

ción de lil región han sido bastante discutidos, pu~s si por un lado 

han generado algunos empleos, por el otro han ocasionado una infla

ción local que perjudica seriilmcntc a la población, y han distrafdo 

fuer:il de trilbajo y motivación de las actividades agropecuarias. 

Para equilibrar el dcsarrol lo del Arca, el gobierno fede

ral decr~t6 Cf\ 1Q73 lil intervención del Programa de Inversiones P6-

bl icils para el Dcsilrrol lo Rural (PIDER) en lo• tros municipios de la 

=ona, cuyo objetivo es generar fuentes de trabajo permanentes y rea

l i:ur proyectos productivos (gunaderos, pcsqu~ros, turísticos, agrf

colas y Trutfcolus) así como obrus de bienestar social para elevar 

e 1 n i ve 1 de v ida. 
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Notas. 

(1) Para mayores detalles consúltese Christallcr, 1933. 

(2) Los detalles sobre la arqueo logia del &rea fueron tomados de 

Litvak, 1971. 

(3) La local i:aci6n gcogr5Fica de estos sitios arqueol6gicos puede 

verse en el mapa número 

(4) Para mayores detalles sobre las instituciones de la ~poca co

lonial puede consultarse Viv6, 1958. 



13 

CAPITULO 11 

ANALISIS GEOGRAFICO DE LA ZONA 
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1ntroducci6n. 

La planeaci6n geogr~fico-econ6mica de una regi6n para el 

turismo en especial debe tener como base el conocimiento de su situa

ci6n actual en cuanto al tipo de medio natural que tiene y a las ac

tividades antr6picas que se desarrollan en ella asf como sus poten

cialidades en términos de recursos naturales y humanos que pueden 

ser mejor aprovechados. Por esta raz6n en este capítulo se presenta 

un breve an~I is is del medio geográfico Ffsico de la :ona y de las 

actividades económicas que la caracteri:an. 

Descripci6n del medio geográfico físico 

El medio geográfico físico se encuentra constituído por 

diversos factores y elementos que presentan interrelaciones entre 

ellos mismos, determinando lo que se conoce como gcosistcmas. Entre 

los elementos del medio natural están la Geología, MorFología, Hi

drologfa, CI ima, Suelo, Vcgetaci6n, Fauna .. Al integrarse estos ele

mentos en un geosistema, se establece un punto de equilibrio median

te sus dependencias mutuas de maneril que una variación en uno de 

ellos provoca cambios en los demás hasta que se establece un nuevo 

punto de equilibrio geosist~mico.En la zona se identiFica el geo

sistema Planicie costera. 

Contorno 1 itoral. Antes de entrar en un aná 1 is is deta 1 la-

do de este geosistema, se hace una descripci6n del contorno 1 itoral 

de la zona. 

El litoral tiene una direcci6n NW-SE. En las costas bajas 

arenosas, se pueden observar cordones 1 itorales, que marcan antiguas 

lfneas de costa, por lo que se comprueba la existencia de movimien-
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tos transgrcsivos y regresivos de la lfnea de costa. 

Al este del Rfo Balsas, lfmite estatal entre MichoacSn y 

Guerrero, se encuentra la bahfa Petacalco, a partir de la cual la 

costa toma una direcci6n SE hasta Punta Troncones, donde se conti

núa con una leve concavidad que termina en Punta lxtapa, que dista 

12 km de Zihuatanejo. Enfrente de esta pequeña bahfa, se encuentra 

la Isla Grande. Prosiguiendo hacia el Sur, se observa una sal ientc 

llamada Punta de a Pfe, Frente a la isla del mismo nombre, conti

nuando con la Bahfa La Puerta, de poca cxtcnsi6n, que esta separa~a 

de la Bahfa de Zihuatanejo por acantilados: despu6s de cstu 61tima, 

que termina en Punta Garrobo, el 1 itoral se continúa hacia el SE 

formando una entrada del mar a la costa que da lugar a la Bahfa Po

tosf hasta la Punta Huamelule, después de la cual se encuentra la 

Bahfa PetatlSn, que cuenta con un embarcadero para botes. Desde el 

Morro de Petatlán, la playa se extiende en una lfnea ininterrumpida 

a lo largo de 30 km hasta Punta Jap6tica. En el Norte y Oeste de es

ta Punta se 1-orma una ensenada donde pueden fondear los buques. Des

de Japútica la playa continúa en una curva suave a lo largo de 18 

kms hasta el morro de Papanoa con el río Coyuqui Ita desembocando ha

cia su parte media. 

Geosistema Planicie Costcru 

Se inicia con el análisis geográTico de este geosistema 

refiriéndonos a sus caracterTsticas geomorFol6gicas quu cst&n deter

minadas principalmente por la Sierra Madre del Sur con la que 1 imita 

al Norte. Esta sierra está Formada por granitos, pi=arras cristal i

nas, asf como por rocas sedimentarias, algunas de las cuales son de 

origen palco:oico. La Sierra Madre del Sur se encuentra cercana a 
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la zona de subducci6n del Océano Pacífico, estando cru:ada por nume

rosas Fallas que provocan frecuentes sismos. La expl icaci6n de estos 

fen6menos se encuentra en el contacto entre la placa continental 

suramericana con la placa océanica, de acuerdo con la teoría de Tec

t6nica de Placas de Hess (1960), ampliada por Vine y Mattews en 1963 

(1). 

La planicie es angosta, debido a que la Sierra queda tan 

pr6xima al oc~ano que no se ha formado una llanura costera, excepto 

en áreas muy pequeñas. En algunos lugares existen paredes escarpadas, 

llanuras aluviales cubiertas por material suelto, gravas y arenas, 

así como pequeñas entradas del mar en la costa. 

Algunas bahías que existen en el 1 itoral se deben a val les 

sumergidos, lo que se ha demostrado mediante sondeos. Un ejemplo de 

esto es la bahra de Zihuatanejo. 

La planicie costera se model6 a partir de procesos de ero

sión e intemperizaci6n originados por la acci6n del agua pluvial y 

marina, creándose planicies de tipo aluvial y playas, cuya anchura 

varfa de acuerdo con la proximidad de la sierra al 1 itoral. 

En algunos lugares la planicie costera se encuentra inte

rrumpida por los cauces de corrientes de agua, algunos de los cuales 

son perennes como los rfos La Uni6n, lxtapa y Petatlán y otras son 

intermitentes. Dichos cauces dan lugar a lu formaci6n de barras cos

teras. 

Estas corrientes perennes se originan con los escurrimien-

tos de la Sierra Madre del Sur a una altura mayor de 2 000 msnm, por 

lo que son corrientes de fuertes pendientes, debido a la escasa an-
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chura de la planicie costera. 

Entre el límite estatal con Michoacán y el río La Uni6n se 

encuentran pequeñas corrientes intermitentes, que ocupan una área de 

588 km 2 como la del rfo Pochotes o Corradía y el rfo Feliciano. 

El río La Uni6n se origina en la Sierra Madre del Sur a la 

altura de 2 000 msnm con la conrluencia de los rfos San Cristóbal y 

Las Juntas, a 11 km al NE de la población de La Unión. Dispone de 
? 

una cuenca de 1 091 km- y la longitud de su recorrido es de 64 km. 

Cerca de su desembocadura cruza un valle amplio cubierto por mate

rial suelto, grava y arena. Este río, .al igual que las demás corrien

tes de la zona, no cuenta con obras para riego. 

El río lxtapa o Salitrera se origina sobre los 2 400 msnm 

con una direcci6n NE-SW y su cuenca tiene una extensi6n de 1 000 km
2

• 

Su longitud es de 65 km y desemboca a 13 km del puerto de Zihuatanejo. 

Continuando hacia el SE se local izan pequeñas corrientes 

hasta el río San Jeronimito en el municipio de Petatl§n, que se ori

gina a 2 400 msnm y est§ Formado por el río San Jeronimito y el Pe

tatlán, los cuales tienen un recorrido paralelo hasta que conTluyen 

3 Km antes de desembocar. El río San Jeronimito tiene una longitud 

de 58 Km y el Petatlán de 59 Km; el área de cuenca del San Jeronimi

to es de 713 Km2 
y del Petatlán de 456 Km 2 con un escurrimiento medio 

anu.a 1 de 792 262 m3 • 

Continuando al SE y cerca de los límites con el municipio 

de Tecpan, se local iza el rfo Coyuquilla. 

lagunas 

A lo largo de la planicie costera se encuentran algunas 

itorales entre las que cabe mencionar la laguna Potosi, el 
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estero La Cuestecita y la laguna de El Tular. 

En la zona de estudio la precipitaci6n se concentra en el 

verano y parte de otoño. Las precipitaciones más abundantes se re

gistran por la acci6n de los vientos alisios combinados con los fe

n6menos de convecci6n local y por la influencia de ciclones tropi

cales. 

En primavera las masas de aire son secas y c§I idas; duran

te el verano y el otoño las masas de aire son húmedas por los vien

tos alisios (2) y los ciclones tropicales (3). Las precipitaciones 

en invierno son producidas por las invasiones de aire Frío. 

La temperatura media más elevada se presenta en el mes de 

mayo, que corresponde al paso del sol por el cenit en su camino al 

Tr6pico de Cán~er y las temperaturas más frías se presentan sin 

excepción durante el mes de enero. (carta de Isotermas). 

El el ima identificado en la regi6n, según el sistema de 

Koeppen (4) modificado por Enriqueta Garcfa, es de tipo Aw
0

(w)ig el 

más seco de los cálidos subhúmedos con coeficiente p/t menor de 

43.2, con régimen de lluv~as en verano, con porcentaje de lluvia in

vernal inferior a 5 % de la anual; la oscilaci6n térmica es mfnima 

y la marcha anual de ta temperatura es tipo Ganges (el mes más ca-

1 iente se presenta antes del solsticio de verano) 

La zona es predominantemente agrfcola, por lo que los re

cursos el imáticos tienen una gran significaci6n. 

Las unidades de suelo que caracterizan a la zona son de 

acuerdo con el sistema de clasificaci6n de la FAO los siguientes: (6) 

¡ 
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Ferrasolcs. Suelos que ocupan una gran extensión en la 

zona y se encuentran en las estribaciones de la sierra, son de me

diana profundidad, intemperizados, de colores rojo o amarillos, 

propios de zonas tropicales de Fertilidad baja. En la zona se uti-

1 izan para cultivos como maf:, Frijol, ajonjolf y palma de coco. La 

vegetaci6n natural que sustenta es selva mediana y subcaducifol ia 

y selva baja caduciFol ia, que se desarrollan a una temperatura supe

rior a 18°C, generalmente asociadas. En la selva mediana hay guana

caste o parata, cedro rojo, primavera, jabal illa. En la selva baja 

hay el chijol, brasil y copal. 

Fluvisoles éutricos. Suelos de origen aluvial reciente, 

tienen un contenido mediano o alto de nutrientes, y dependen direc

tamente del el ima. Son profundos y permeables. En ocasiones se nota 

a 125 o 150 cm la influencia de la capa freática, lo que hace a es

tos suelos propios para el desarrollo de la palma de coco. Se loca

l izan como zona de transici6n entre los sucios Arenosoles que se en

cuentran en el 1 itoral y los Ferrasoles que se encuentran sobre el 

declive de la sierra. 

La vegetaci6n natural que soportan es selva baja caducifo-

ia. 

Litosoles (del griego lithos, piedra) connotativo de sue

los con roca dura y muy somera. Suelos originados por roca granodio

rita y calcita, dominando la primera. La calcita se localiza en la 

bahía Las Gatas. Estos suelos desarrollan selva alta caducifol ia, 

local izándose en la parte norte del puerto de Zihuatanejo y al norte 

de la cabecera municipal de Petatlán y selva baja en algunas partes 

de la bahía de Zihuatanejo. 
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Gleysoles fl~vicos. Suelos de textura fina (arcillosa) 

fácilmente erosionables, en contacto con esteros y aguas marinas. La 

vegetaci6n natural que sustentan es el mangle, arbusto de rafees aé

reas en forma de zancos, vegetaci6n tfpica de zonas inundadas e in

fluenciadas de agua salobre, el cual se encuentra en Franjas discon

tinuas; se utiliza para leña y cxtracci6n de taninos, suelos no ap

tos pard·cultivos. Se encuentra en la playa de Las Gatas, en Zihua

tanejo, y en esteros y terrenos 1 itorales de drenaje insuricicnte. 

Arenosoles. Suelos de textura gruesa o arenosa, excesiva

mente 1avados con muy baja capacidad de retenci6n de nutrientes. Se 

localizan en las cercanfas al cord6n 1 itoral. La vegctaci6n que sus

tentan es pastizal. 

~- En el área la fauna se constituye por marsupiales 

dentro de el los los tlacuaches y las marmosas, tlacuat:enes, origi

nalmente existieron monos arañas extinguidos actualmente, murciéla

gos insectivoros, Frutivoros Fantasma o murciélago blanco, sarc6Ta-

gos, armadillos, gran cantidad de roedores, conejos y 1 iebres, ve-

nado de cola blanca, jabalf de col lar, zorra gris, comadreja, gato 

de monte, nutria de rfo, puma, yaguarundi u onza, tigre y el ocelote. 

Análisis Demográfico. 

El n6mero de localidades importantes en la zona aumcnt6 en 

los últimos años debido al desarrollo de las actividades agropecua

rias, de servicio y comunicaci6n. En eTecto, los centros de pobla

ción mayores de 2 000 habitantes en 1970 eran s61o Petatlán y Zihua

tanejo, habiendo aumentado en 1977, seg6n estimaciones, a siete: Za

catula, La Uni6n, Zihuatanejo, Coacoyul, Petatl&n, Pantla, y Coyuqui

lla Norte. Esto da idea de la magnitud del proceso de concentraci6n 
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espacial de la poblaci6n originado por la migraci6n del campo a cen

tros de mayor poblaci6n, ocupándose en empleos temporales cuando los 

consigue. 

La composici6n de la poblaci6n por edades muestra una gran 

proporci6n de habitantes menores de edad, lo que requiere una Tuerte 

inversi6n social para la educaci6n de los mismos. 

De acuerdo con el Instituto de Geograffa de la UNAM, (1977) 

la poblaci6n total estimada para 1977 de los tres municipios corres

pondientes a la =ona es de 107 000 habitantes, de los cuales 56 800 

viven en localidades mayores de 2 000 habitantes. 

La poblaci6n ccon6micamente activa estimada para el mismo 

año es de 25 500 habitantes, de los cuales 13 000 o sea el 51.5 % 
se dedica a actividades primarias, 1 500 o sea el 6 % se dedica a 

actividades industriales, 1 300 o sea el 5.2 % se dedica a la cons

trucci6n, 6 800 o sea el 27 % se dedica a los servicios y 2 600 o 

sea 10.3 % a actividades insuTicientemente especiFicadas. 

La poblaci6n rural se estima en SO 200 habitantes que se 

encuentran dispersos en el territorio con una densidad de 9.8 hab/km2 

que es menos de la tercera parte del promedio nacional. 

El establecimiento de escuelas de nivel medio de carácter 

tecnol6gico (ETA Escuela Tecnol6gica Agropecuaria, ETI - Escuela Téc

nica Industrial) se propone la capacitación de mano de obra que las 

actividades ec0n6micas requieren. Dichas instituciones se encuentran 

en las cabeceras municipales. En realidad, la contribuci6n de estas 

escuelas técnicas al desarrollo es escaso, pues m§s bien su Función 

ha sido la de preparar a los alumnos para el ciclo inmediato superior. 
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En el municipio La Uni6n existe una Secundaria de Concentraci6n que 

dispone de dos camiones que real izan el transporte diario gratuito 

de los alumnos de la secundaria a sus poblaciones de procedencia. 

La situaci6n econ6mica de las Familias reduce mucho el número de j6-

venes que llegan a la educaci6n superior. 

Debido al aumento de la dcsocupaci6n rural, la poblaci6n 

migra en busca de empleo y servicios, trasladándose hacia los pobla

dos más grandes, en Forma escalonada hasta llegar a la capital del 

Estado, o bien al Distrito Federal. 

En la zona existe, además, la cmigraci6n temporal de tra

bajadores agrícolas hacia los Estados Unidos Formada principalmente 

por hijos de campesinos y campesinos sin tierra y tambi~n pop po

seedores de parcelas insuFicientes para proporcionar los ingresos 

necesarios par~ la manutenci6n familiar por lo que emigran de lazo

na en busca de trabajo. 

Es común que fluya por esta raz6n una considerable canti

dad de ingresos hacia la zona para la subsistencia de las familias 

que se quedan. Otras zonas receptoras de poblaci6n que se emplea en 

actividades terciarias son Lázaro Cárdenas y Acapulco. 

Debido a las inversiones Federales que lu zona ha recibido 

a partir de los años sesentas, con la construcción de las presas de 

Infiernillo y La Vil lita, así como la Sidcr6rgica Lázaro Cárdenas, 

con la terminaci6n de la carretera costera, el desarrollo de la in

fraestructura turística de lxtapa-Zihuatanejo, y con la construcción 

de la nueva carretera que une a Zihuatanejo con Ciudad Altamirano, 

la zona de Zihuatanejo se ha convertido en un centro de atracción 

de inmigrantes de gran importancia, que buscan trabajo en los ser

vicios contratudos a través de FIBAZI Y FONATUR. 
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Análisis Econ6mico 

Actividades econ6micas primarias 

Asricultura. La actividad Fundamental es la agricultura a 

la que se dedica el 65 % de la poblaci6n econ6micamente activa. Los 

cultivos principales son: mafz, ajonjolf, palma de coco y Frutales 

(mango, tamarindo, papaya)- los cuales se desarrollan con cierto 

grado de tecnificaci6n en virtud de los ingresos que proporcionan u 

los productores, pues son cultivos destinados a la comercial i=uci6n. 

Además, en muchas ocasiones se dispone de créditos oficiales. 

Algunas de estas superficies disponen de sistemas de riego 

y su topografía permite el uso de maquinaria. Las vfas de comunica

ci6n han contribuido al desarrollo de los cultivos al facilitar la 

comercializaci~n de su producci6n y el transporte de los insumos. 

En la zona de la montaña el cultivo principal es el maf: 

y le siguen en importancia el ajonjolf y el frijol. El maf: reviste 

importancia por las extensas áreas que a él se destinun y no por los 

ingresos que proporciona, ya que la mayor parte de su producci6n se 

utiliza para el autoconsumo familiar campesino y s61o pequeños exce

dentes se sacan al mercado. El único producto que se comercial iza en 

su totalidad es el ajonjolí. Estos cultivos se practican en tierras 

de temporal que se local izan sobre los cerros, con rendimientos ba-

I jos, en virtud del deficiente nivel tecnol6gico. Los terrenos hacen 
~ 
~ imposible la util izaci6n de maquinaria, por lo que la siembra se rea-. 
¡ 1 iza con instrumentos rudimentarios como la coa y el a:ad6n. 

Los bajos ingresos que estos cultivos proporcionan, no 

permiten la adquisici6n de insumos adecuados como semillas, ~ertil i

zantes, etc. Las actividades agrfcolas han contado en muchas ocasio-
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nes con el apoyo de créditos oficiales, pero en virtud de los innu

merables problemas que han aFectado a los campesinos al habilitarse 

con ~I, son cad~ ve: menos lo que cuentan con este beneFicio. Según 

comentarios de algunos campesinos de la regi6n, los créditos son 

insuficientes y 1 legan casi siempre cuando el productor ya no los 

necesit~; además, la acción de los agentes del banco ha sido siem

pre para lograr su beneficio pues, abusando de la ignorancia de los 

campesinos, les piden cierto porcentaje como condici6n para facil i

tarles el cr~dito. En ocasiones se firman documentos de los que el 

productor o solicitante desconoce el contenido exücto y por los que 

reconoce un adeudo mayor que el dinero que recibi6. 

En la comercial izaci6n de los productos que entran o salen 

de la regi6n la acci6n de la CONASUPO ha sido deficiente, dando lu-

gar a la introducci6n de intermediarios quienes acaparan los granos 

a bajos precios e introducen los productos de consumo básico a pre

cios altos. 

Esta relación ha permitido la transFerencia de ganancias 

de los productores hacia los intermediarios del comercio. 

La copra es uno de los cultivos, que reditúa mayores ingre-

sos pero que depende del mercado extranjero o del grado de industria-

lizaci6n a que se le someta (7). Debido a las tierras de aluvi6n, pro

Fundas, bien drenadas, ricas en materia orgánica y de alta insola

ci6n, las aguas Treáticas se encuentran al alcance de las rafees de 

las plantas, lo que proporciona humedad permanente. Estas condicio

nes hacen de la Costa Grande de Guerrero una excelente productora de 

palma de coco. (8) 

El producto obtenido de la palma de coco en la zona es ca-
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nal izado hacia industrias procesadoras (aceiteras, jaboneras, etc.), 

q~e se encuentran 

pal mente. 

en Acapulco, por medio de intermediarios princi-

El organismo oFicial Impulsora Guerrerense del Cocotero 

ha desempeñado un papel muy importante en el incremento de nuevas 

6reas de cocotero a través de crédito a los productores. Las campa

ñas de control de plagas y cnTermedadcs del mismo cultivo han permi

tido la elevaci6n de los rendimientos de la producci6n. S61o se tie

ne una secadora de copra cjidal en Coyuqui l la y pronto cmpe=arán a 

funcionar otras en San Jeronimito, Loma Bonita y Juluchuca. 

Otro cultivo caracterfstico de la zona es el cuF6, que se 

produce en tierras altas del municipio de Petatlán, pero la ücci6n 

del INMECAFE ha sido insuFiciente para bajar el grado de intcrmedia

rismo que existe en la comercial i:aci6n del producto. Otros cultivos 

que se siembran intercalados con los principales y cuyo producto ~e 

destina al consumo Familiar o de animales domésticos son calaba:a, 

mel6n, sandía, pepino y camote. 

Ganaderfa. Siendo el rcl icvc del suelo un fuctor de gran 

importancia para la actividad ganadera, en los terrenos poco quebra

dos cerca del 1 itoral conviene incrcmcntur esta Jctividad. La gunade

rla principalmente la representa el ganado bovino y se curacteri:a 

por ser de tipo extensivo: los hatos pastan en amplias sabanas natu

rales, aunque se han establecido superficies considerables de pasti

zales que sirven como reserva en las ~pocas de sequía. Predomina la 

ganadería criolla, ganado que se ha originado por el cru=amiento de 

diversas especies. Su explotaci6n sirve para el consumo de carne y 

leche con muy bajos rend¡mientos. La ¡ntroducci6n de ganado fino o 

i r. 
í 
l • ¡ 
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mejorado con Cebd y Cebd cru:ado con Sui:o para doble prop6sito la 

producci6n de carne y leche, progresa con lentitud. La producci6n se 

destina Fundamentalmente a Id venta de crfas, pa~a engordarse Fuera 

de la rcgi6n, lo que da grandes utilidades al engordador. Esta acti

vidad se dcsarrol lu en niveles de tecnologfa y sanidad muy deficien-

tes. 

La ganaderTa de bovinos se ve apoydda ~or la crfa a baja 

esca In de otl'dS c~pccics como cerdos, cubras y dVCs de corral, que 

constituyen un for,do de reserva para las rlecesidrldes familiares. 

Consirlrra11Jo que una de las actividades más importantes que 

podría de~arrol larse en la regi6n es la ganadería, se ha~ implementado 

progr~m~~ en los últimos año~ tendientes a promover su explotaci6n a 

trav~s del PIDER y el BANRURAL que han dado facilidades (créditos) 

a grupos organi:ados de campesinos para la adquisici6n de lotes de 

ganado. El mecanismo de com~rcial i:aci6n de los productos de la ga

nadería ~sel ~iguiente: debido a la baja disponibilidad de recursos 

para lu engorda de ganado, las cabezds son vendidas como ganado Fla

co a los grandes ganaderos locales o foráneos, quienes lo trasladan 

a los Estados vecinos y posteriormente los introducen a los centros 

de abasto. Un número reducido de unidades son sacriFicadas por matan

ceros locales paru el consumo de la poblaci6n. La producci6n de leche 

es exigua por lo que se consume en su totalidad en las comunidades. 

El ganado porcino se crfa con Fines de manutenci6n y se alimenta con 

los sobrantes de maf:, y calabaza y otros productos. La raza de que 

se dispone es criolla. En cuanto al ganado caprino que pasta 1 ibre

mente, su producci6n es escasa. La avicultura se crfa para el consu

mo local de carne y huevo. 

Silvicultura. La explotaci6n Forestal la real izaban empre-
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sas particulares, entre el las " Maderas Papanoa S.A. " que sobre

explotaron el recurso en perjuicio de los campesinos. En 1972 se 

cre6 el organismo pdbl ico descentralizado "Forestal Vicente Gue

rrero" que desde ese momento es la dnica concesionaria de la cxplo

taci6n de los bosques del Estado de Guerrero, tunto en la fase de 

corte como en la industrial izaci6n. Es el la la 6nica con capacidad 

para celebrar convenios con los ejidos y propiedades privadas para 

la explotaci6n del recurso. En el caso de la explotaci6n ejidal, los 

ingresos se constituyen en un fondo común para la construcci6n de 

obras de beneFicio social; por ejemplo escuelas, cüminos, cncrgfa 

eléctrica. Sin embargo en la mayor parte de la rcgi6n los recursos 

forestales permanecen inexplotados por Falta de caminos. La dnica 

utilizaci6n que le dan los campesinos es para la construcci6n de 

sus casas, para cercar los potreros o como combustible, las espe

cies principal~s existentes son: caoba, roble, granadillo, parata, 

bocote y habillo. 

~- La actividad pesquera se desarrolla en las lagunas 

y itorales de la regi6n y su producci6n se destina principalmente 

al puerto de Zihuatanejo y el resto a Acapulco y Distrito Federal. 

La principal industria es la planta pesquera, dependiente 

de la Comisión Nacional Consultiva de Pesca. Esta planta cuenta 

con un presupuesto anual de 4 mil Iones de pesos. Labora con 4 barcos 

rastreros adaptados y la pesca principal es el tibur6n, aunque cap

turan también huachinango, mojarra, sonco, pápano y chancleta. La 

empresa cuenta con un personal de 60 empleados que perciben el sueldo 

mfnimo, que es de $ 130.00. 

La industria ha ido restringiéndose y, en la medida que no 

amplfa su capital constante y su capacidad de producci6n es tan baja 
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que no le alcan:a para reinvertir, trabaja con una t6cnica muy ele

mental. Hasta hace poco furicionaba una embutidora que par6 debido a 

las malas condiciones en que estaba; trabajaba al JO% de su capaci

dad y la salchicha era procesada a mano, por lo que, según el capa

taz de la Fábrica, el embutido sal fa a un alto costo. La planta 

pesquera carece de congeladora por lo que el producto es enviado a 

M6xico a la Central de Almacenes de Tepepan. Casi el dnico producto 

que procesan es el tibur6n; la piel de tibur6n es enviada a una pe

leteríu del Distrito Federal y los huesos se venden para artesanía. 

También se saca harina de pescado para alimento del ganado. 

En Zihuatanejo no hay astilleros, ni buenos talleres para 

la reparación de las medianas y pequeñas embarcaciones que con gran

des sacriFicios importan los pescadores. 

Minería. La sul la explotan pobladores de los ejidos de Ju

luchuca y Alpuyequc, durante la temporada de sequfu en una superTi

cie aproximada de 125 ha. 

La producci6n es acaparada por dos personus principalmen

te, de Tuera de la =onu, uno es de Iguala y otro de Ciudad Altamira

no. Son estas mismas personas las que les proporcionan mediante cré

dito los instrumentos como cubetas y palas, asf como los materiales 

(cal idra, costales) necesarios para la explotuci6n de la sal. La ac

tividad reviste importancia en la medida que proporciona ocupaci6n a 

cierta poblaci6n despu6s que la actividad agrícola no necesita de su 

mano de obra. Aunque cabe agregar que los ingresos percibidos son 

miserables ya que, por un lado, el producto es pagado a bajo precio 

y, por otro, los instrumentos y material que proporcionan los acapa

radores son pagados a precios elevados. 
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Una exp1otaci6n de cal i=a se real iza en el ejido de Santa 

Marfa, del municipio de La Uni6n a través de SICARTSA. La mano de 

obra es de fuera de la zona y el procesamiento de fuera también, por 

lo que los beneficios son nulos. AdemSs, se extrae mineral en el eji

do Real de Guadalupe, del municipio de Jos~ Azueta, por la empresa 

1 !amada Minera Guadalupe S. A. que ocupa aproximadamente a 100 tra

bajadores. 

La regi6n cuenta con importuntes yucimicntos de minerales 

metálicos y no met51 icos que permanecen incxplotndos debido a la fu I

ta de inFraestructura e impulso que la actividad requiere. 

Actividades Econ6micas Secundarias. 

Industria. Como complemento a las actividades primarias 

se encuentran pequeñas industrias 1 igeras como la empresa empacadora 

de Productos Pesqueros Mexicanos en Zihuatanejo. 

También existen fábricas de hielo y agua purií-icada en Zi

huatanejo y Petatl5n, asf como talleres mecánicos, de cerrajerfa, bal

conerfa, talabarterla y carpintería, en Petatlán. Una ludri 1 lera en 

Barrio Viejo que cuenta con instalaciones y vehículos pura el trans

lado de materia prima o del producto elaborado, pero que hil dejado 

de funcionar debido a la falta de orgunizaci6n. En Agua de Correa y 

San Jeronimito se encuentran fábricas de premczclados que no funcio

nan por incosteables, seg6n el comisariado de San Jeronimito. 

La producci6n artesanal se real i:a como complemento a las 

actividades agrfcolas o domésticas para hacerse de ingresos para el 

sostenimiento famil ior. Se fabrican confccci6n de ropa de playa, ar

tesanfa de adornos marinos, cscobils, morrales y ollas de barro. Esta 
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producci6n artesanal se encuentra en toda la zona; por ejemplo, en 

el poblado de Fel iciano, las mujeres hacen ollas de barro y se les 

construy6 un local para que elaboraran las ollas, pero como 6sto im

plicaba abandonar los quehaceres de su casa, el local no se usa, ya 

que esta actividad es s61o un complemento a su trabajo doméstico. 

Actividades Econ6micas Terciarias. 

Transporte. La Planicie es cruzada por la carretera Fede-

ral Costera del PucfFico, tramo Acapulco-Lá=aro Cárdenas que comunica 

a las cabeceras municipales. Hay adem~s varios caminos vecinales o 

al imentadorcs algunos de los cuales se construyeron con mano de obra 

local. Además, la carretera en construcci6n Toluca-Temascaltepec-Ciu

dad Altamirano-Zihuatuncjo, de 490 km, Facil itarS,una vez concluida 

la obra, la rápida y eFcctiva comunicaci6n de la regi6n con el cen

tro de Id República. 

Las 1 íneas de camiones Tor5neos de pasajeros que prestan 

servicio diariamente son Lfneas Unidas del Sur Flecha Roja y Auto-

transportes del Sur Cuauht6n1oc,las cuales real izan viajes directos 

y viajes ordinarios cada 30 minutos. Otras líneas que prestan ser-

vicio son: Autobuses de Occidente, Estrella de Oro, Tres Estrellas 

de Oro, Norte de Sonora y Autotransportes Galeana. El transporte de 

carga se lleva a cabo a trav~s de Autotransportcs Figueroa y Trans

portes Independencia. 

La zona cuenta con un aeropuerto de largo alcance que dis

ta aproximadamente 13 km de Zihuatancjo, con servicio de transporte 

local terrestre. 

Las lfneas aéreas Compañía Mexicana de Aviación y Aeromé

xico real izan en total seis vuelos diarios a la ciudad de México. 
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Cerca de las cabeceras municipales se cuenta con pistas de 

a~errizaje de corto alcance que son utilizadas por dependencias del 

gobierno y particulares. 

En el siglo pasado el puerto de Zihuatanejo se util iz6 co

mo punto de embarque de maderas finas, que se explotaban en la rc

gi6n, dando incluso el nombre de playa de la Madera a la que se uti-

1 izaba para tal cFecto. Posteriormente el puerto fu6 simplemente el 

asiento de un pueblo de pescadores. Hasta que se construy6 un aero

puerto local y empe=6 a ser visitado por turistas. 

Debido al auge turfstico el puerto se ha convertido en un 

punto de embarque de turistas para su traslado de playas e islas 

cercanas, y para la pr~ctica de pesca deportiva. Al mismo tiempo es 

el asiento de una cooperativa pesquera y recibe ocasionalmente la vi

sita de yates de turismo de los Estados Unidos de América. 

Comunicaciones. Se cuenta con servicio postal en Naranjito, 

Zacatula, Sorcúa, Chut la, Barrio Viejo, Zihuatanejo, Val tecitos de 

Zaragoza, Coyuquil la Norte, San Jeronimito, Petatlán y La Uni6n. 

Se cuenta con oFicinas de Tel6grafos Nacionales, en las 

cabeceras municipales y te1~fono en Pctucalco, La Uni6n, Zihuatanejo 

y Petatlán. Se cuenta con dos radiodirusoras comerciales, una en Zi

huatanejo y otra en Petatliln. 

Comercio. El 14.5 % de la población econ6micamente activa 

se ocupa de las actividades terciarias, correspondiendo tan sólo el 

4 % al sector comercio, según los datos censales de 1970, el cual se 

conForma, por una parte, por pequeños establecimientos atendidos por 

Familiares, que venden reFrescos y productos básicos, mientras que 
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en Petatl~n hay grandes comercios caracterizados por altas inversio

nes que ocupan a trabajadores asal~riados, como los distribuidores 

de alimentos, instrumentos agrfcolas, ropa, calzado y productos Far

macéuticos. 

Los establecimientos dedicados a la venta de alimentos, be

bidas y abarrotes ocupan gran n~mero de personas y son los que se 

encuentran más dilundidos. Además, existen otros establecimientos 

mercantiles como: Farmacias, tiendas de refacciones y accesorios de 

autom6vilcs y camiones, gusol ineríus, almacenes y tiendas de ropa, 

Ferreterías, distribuidorus de gas, de materiales de construcci6n, 

así como tiendas Conasuper que proporcionan productos de consumo 

básicos a bajo precio. 

Turismo- Debido al gran impulso que ha tenido la activi

dad turística a partir de 1970 en Zihuatanejo, se cuenta con el ser

vicio de 14 hoteles de diFercntes categorías así como pensiones y 

servicios complementarios como restaurantes, discotecas, centros co-

merciales, Facilidades para la práctica de pesca, buceo y natación. 

El complejo hotelero de lxtapa cuenta con 5 hoteles de lujo, los 

cuales absorben gran cantidad de visitantes. La actividad turfstica 

reviste gran importancia para la economfa regional. 

La regularizaci6n del desarrollo turfstico de la zona está 

' a cargo de FIBAZI y FONATUR. 
\ 
) 

l i La capacidad hotelera en lxtapa-Zihuatanejo en 1977, con 

J base en ciFras de la Delegación de Turismo, permiti6 la estancia de 
~ 
\ 389 471 visitantes, de los cuales 223 471 Fueron extranjeros, prin-

cipalmente estadounidenses y 166 000 turistas nacionales, los que per-
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manecieron de 3 a 4 dfas en promedio. Los hoteles con mayor capaci

dad son: Presidente con 304 cuartos, Rivera del Sol 320 cuartos, 

Hollyday lnn con 230 habitaciones, Hotel Aristos con 226 cuartos, 

Viva lxtapa con 110 habitaciones, Sotavento con 44 cuartos, Calpul 

con 40 habitaciones. 

Oficinas de Administraci6n Pública. PIDER (Programa de In

versiones Públicas pura el Dcsarrol lo Rural) 1 leva a cabo un plan de 

inversi6n que permita a esta rcgi6n integrar una infraestructura socio

econ6mica para la cxplotaci6n de sus recursos naturales. 

Las oficinas de PIDER se encuentran en Zihuatanejo. Existe 

una oficina recaudadora de rentas en Zihuatancjo y subrecaudadoras 

de rentas en las cabeceras municipales de La Uni6n y Petatlán. 

SARH. (Secretar fa de Agricultura y Recursos Hidr6ul icos) y 

SAHOP (Secretarfa de Asentamientos Humanos y Obras Públicas) tienen 

oficinas en Zihuatanejo y Petatl§n. Además en Zihuiltancjo existen 

oficinas de las Secretarfas de Reforma Agraria, Patrimonio y Fomento 

Industrial, Comercio, Comunicaciones y Transportes y Turismo, así 

como una Capitanfa de Puerto, Recinto Naval y Juzgado Mixto de pri-

mera instancia. 

En Pct 0 tl6n se asienta el 19º batal 16n de infantería de la 

~ Secretarfa de la Defensa Nacional y una Oficina Federal de Hacienda. 
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Notas. 

(1) Una prorundizaci6n sobre el tema puede encontrarse en Melénde: y 

Fuster, 1973. 

(2) Según Garcfa, 1964 los ~ientos alisios del noreste constituyen 

un elemento importante, ya que transportan las masas de aire 

húmedo especialmente durante los meses de junio a octubre. 

(3) Según Aguilera y Hcrnándcz, 1971 los ciclones se presentan den

tro de un margen anual más o menos definido. Junio y septiembre 

son los meses en los cuales se registran con mayor Frecuencia en 

el transcurso de los años. La duraci6n de estos fen6mcnos varfa 

también de uno a diez df as. 

(4) La derinici6n de los el imas puede consultarse en Garcfa, 1973. 

(6) Los datos sobre suelos y vegetaci6n de la ~ona fueron obtenidos 

de Aguilera y Hernández, 1971. 

(7) Véase por ejemplo Gutiérrez, 1962. 

(8) Condiciones similares Fueron estudiadas con mayor detalle por 

De la Peña, 1951. 

(9) Según Dr. Bernardo Villa Ramirez, Investigador, Instituto de 

Biologfa, UNAM. 
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CAPITULO 111 

CONCEPTOS GENERALES SOBRE PLANEACION DEL DESARROLLO 
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lntroducci6n. 

Para poder tratar de una planeaci6n del turismo en el hin

terland de lxtapa-Zihuatancjo, es necesario considerar algunos con

ceptos esenciales sobre IQ plancaci6n y la metodología que se va a 

seguir paru dicha planeaci6n. 

La pluncaci6n la deFini6 AckoFf como un proceso de tomo de 

decisiones unticipadas (1), es decir, que en ve= de 

los problemas se presenten pura decidir sobre el los 

esperur a que 

se puede 

:ar un proceso de decisiones que evite los problemas Futuros 

organi

Y logre 

una situaci6n m6s deseable. 

Siendo el turismo un fcn6mcno social, presenta diferentes 

aspectos relacionados con diversas disciplinas como: Geograffa, Eco

nomía, Sociología, Antropología, Administruci6n, etc. Por tanto, con

sideramos que la mctodologfu adecuada para abordar el problema de la 

planeaci6n del turismo es la metodologfa de sistemas o enfoque sis

témico. 

Este enToque se basa en considerar a la realidad que se es

tudia como un todo formado por partes estrechamente interdependientes, 

es decir, como un sistema. 

Se conceptua como un sistema el conjunto de elementos, lla

mados componentes del sistema, que están interrelacionados de tal ma

nera que las propiedades del todo se derivan de lu Forma en la que se 

relacionan los componentes y la influencia de Cilda componente sobre 

el todo depende de uno o más de los dcm~s componentes (2). Por ejem

plo, el autom6vil es un sistema cuyos componentes son el motor, el 

carburador, los frenos, la dirccci6n, etc. El funcionamiento del au-
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tom6vi depende de la forma en que se relacionan todos estos compo-

nentes y además el 

motor, depende del 

funcionamiento de uno du el los, 

tipo de carburador que tenga el 

por ejemplo del 

auto. Otro ejem-

plo de sistema ser~ la selva tropical h6mcdu cuyos elementos son 

ciertas especies vegetales, cierto tipo de suelos, ciertos rcgfmcncs 

pluviales y t6rmicos, ciertas latitud y altitud, ciertas especies 

animales, etc. todos los cuales cst~n interrelacionados de mancru 

que la alteraci6n considerable de uno de el los tiene cFecto sobre 

todos los demás. 

A reserva de profund i =ar~ rnSs dde 1 ante sobre 1 u estructura 

y -Funciones del sistcmu turí's-t-ico, se mcncion.:in algunos de los ele

mentos que lo intcgriln, con el fin de justificar la propia concep

ci6n sist6micn del turismo. 

Entre los distintos elemento~ del sist~mJ turfstico están: 

el conjunto de localidades turfstic~s con diFer~ntes tipos de atrac

tivos (de pluyu, de montuña, urqueol6gicos, urtes.._in.-1lcs, etc .. ), los 

turistas, la poblc.Jci6n Uel lugur que r·c·cibc PI impucto • .. :h.'I t-en6meno 

turí'stico en !::'>U modo de vid.:i, los prestudorcs dL· st..'r"vicius dt.~ .._,loju-

miento, ul imcntac:i6n, transporte, diversiones; 9uf.-i~ de turismo, agen

cias de viujes, oficinas !;-JUbcrnumcnt.._,les t..~nc.._"lr9~1d.:1~ ~_it._~ 1...i coordind-

ci6n dt:.!I ~i!:~t(:"n1.._-1 (Sl'CPc.·t-.-i.ría de t"l1r~i~.rn~""', ,c"ln~,,·_¡¡·, "J._1,·innc..ll d 1 • T1Jt"i~mo) .. 

Todos estos elementos se interrel..tcion .. ::in de tal tTh"lncr"'..i qLH' c.._•I resul

tado de su acci6n conjuntc.J detcrminu el tipo dv i-enórneno turístico 

que se presentar.5 en un 1 ugar detcrm i nudo. Por c·:...::.tu P...i=:6n, a 1 hubl ur 

de pluncaci6n -t-urís-t:icu se tom.:.1 en cuenta lu or~1 ... -ini=..:1ción 1..:.h:.~ cst ... --is 

interrelaciones. 

Principios de 1~ Plüncaci6n. Para que la planeaci6n Rea 

eficaz, o sea que 1 leve u los objetivos que se propone, necesita cum-
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plir cuatro principios: el de participación, el de coordinaci6n, el 

de integración, el de continuidad.(3) 

Pürticipaci6n. Cuando un plan es originado en la oficina 

de algunQ autoridad sin la participaci6n de la gente que va il implan

tarlo o la que va a recibir los beneficios supuestos de dicho plan: 

generalmente se establece una brecha de comunicación entre la ofici

na de planeaci6n y los elementos de In base, que provoca dificulta

des en la comprensión y en la implantación del plan que pueden lle

var al fracaso totul de 6stc. 

Para prever y evitar estas dificultades, la planeación de

be ser participativa, es decir, deben ser incluidos en los esfuerzos 

de planeaci6n tanto los que van a ejecutar e implantar el plan como 

la comunidad que vo a recibir los efectos de dicho plan. En el caso 

ideal, IJ función del planeador profesional no es la de planear para 

otros sino a~udarlos a que 6stos real icen una pl<lncación cfica= y 

eficientemente puru sf mismos. 

El principc:•I vulor de lu plc..-i.nc.::1c·i6n p...ir.::i unu. comunidad no 

es consumir el plun, sino purticipur en su producc-i6n, ya que este 

proceso l lcvu impl 'Ícito un proceso sirnulttinco de t.-ducuci6n y concien

tiz:uci6n. [1 pl .. 1nec'ldor prof"esion...i1 debe ~cr, t~nt""üf\CC~, un cduC"udor-

Coordinación. [n un si~t~m~ ~oci~I put..•dt.."n di st i ngu ir 

dos cual i ..Jddc~ 1.~n rcl .. lci6n con su or~J ... Hli=dci6n: l.:t jt.."rarqufo vc~rti-

cal de 1..i org..::ini=dc i6n, qu<.! di~f:ribuyc el poder de dccisi6n en dif'c

rentc~ r\ivt..·lc~, por ejemplo:: presidente, gcP4'...~ntc general, gerente de 

división, jefe Lle dcpilrtumcnto, jefe de grupo, etc. y la distribu-

c i 6n Uc func i oncs, que di str i buyc 1 os di fert..~ntc.. .. s objetivos a a 1 can

:Dr entre diFcrcntes secciones del si~tema. Por ejemplo, en una em-
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presa existe un departamento de comprasr un departamento de produc

ci6n, un departamento de contabilidad~ un departamento de personal, 

un departamento de ventas, etc. cada uno de los cuales tiene asig

nado un objetivo diferente y, por lo tanto, una funci6n diferente 

dentro del sistema total. 

Lu planeaci6n de un sistema debe ser coordinada, lo que 

quiere decir que la planeaci6n de cada Funci6n especfFica del siste

ma debe estar de acuerdo con la planeaci6n de las dem5s funciones 

para que el todo funcione arm6nicamentc. Asf, por ejemplo, al pla-

near, f:".L tu-i.smo sP debe lograr que la plancaci6n de alojamientos es-

té acorde con la promoci6n, con la demanda potencial, en la planea

ci6n de los medios de transporte y con el tipo de atractivos que 

ofrece la localidad. 

La planeaci6n debe ser coordinada, porque muchus veces lo 

que parece ser un problema de una de las partes es en realidad el 

síntoma de una deTiciencia de otra o de la Formu en que las partes 

interactúan y puede obtenerse una gran mejoría en el sistema cambian

do el comportamiento de ese otro elemento en ve= del de la parte que 

parecfa deficiente. Por ejemplo, a veces es posible aumentar el nivel 

de ocupaci6n de alojamientos turfsticos, mejorando la cTicicnciu de 

los medios de transporte. 

lntegraci6n. Al decir que la planeaci6n debe ser int~gral 

se dice, que la planeaci6n de las actividades de un nivel jerárquico 

dado, debe estar acorde con la planeaci6n de las ilctividudes de los 

niveles superiores e inTeriores. Por ejemplo, la pl~ncaci6r1 de los 

transportes, al aeropuerto debe estar acorde con la de los vuelos. 

Diferentes tipos de decisiones son distribuidas en difcren-
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tes niveles de la jerarquía vertical de un sistema. Por ejemplo, las 

decisiones operacionales, que consisten en seleccionar algunos medios 

de acci6n, se toman en la base; las decisiones tScticas que implican 

deFinir objetivos de corto pla=o se toman en el siguiente nivel; de

cisiones cstrat6sicas que implican selecci6n de objetivos de mediano 

pla=o se toman a niveles más altos y las decisiones normativas que 

implican lu sclecci6n de objetivos últimos e ideales se toman al ni

vel más dita. 

L~ muyor parte de las veces, la planeaci6n es un proceso 

que fluye de arriba a abajo, cnFati=ando, por lo tanto, las decisio

nes normativas y estrat6gicas. Otras veces, la plancaci6n Fluye de 

abajo hacia arriba, cnFati=ando las decisiones operacionales y tác

ticas. La plancaci6n integrada, en cambio, hace que todos los tipos 

de decisiones reciban el mismo ~nfasis y que los objetivos a corto 

pla:o est~n acordes con los obj~tivos u mediano y largo plazo. 

Continuidad. La continuidad en la plancaci6n se reTiere a 

dos uspectos: en primer lugar debe buscarse que los planes de hoy 

sean congruentes con los planes de mañana para evitar un derroche inú

ti 1 de recursos. En segundo lugar, como las circunstancias ambienta

les cambian rápidamente y en forma continua, no es posible que el 

plan elaborado en un momento dado •iga teniendo vigencia cinco aftas 

después, por lo que el plan debe revisurse y actual i:arse continua 

y permanentemente, adaptándo•c a las circunstancias cambiantes. 

Fases de lil Pluneaci6n. Debido a la complejidad del proce

so de planeaci6n, conviene diviJir a ~stc en Fases para hacerlo mSs 

manejable. Se con.idera, de acucrJo con Ac~oFF (1976), cinco Fases 

de la planuaci6n: planeaci6n de fines, planeaci6n de medios, planea-

ci6n de recursos, plancaci6n organi=acional implantaci6n y control 
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de la planeaci6n. (4) 

Planeaci6n de Fines. Esta fase de 1a planeaci6n se reFicre 

a la idcntificaci6n y definici6n de los objetivos del proceso de 

planeaci6n y al diseño de un futuro más deseable. Hay tres tipos de 

fines: los ideales, los objetivos y las metas. Los ideales son Fines 

que no pueden llegar a cumplirse totalmente, pero a los cuales se 

puede uno aproximar indefinidamente con el tiempo. (S) Otra manera 

de visual i=ar los ideales es considerarlos como objetivos que van a 

llegarse a cumplir a muy largo pla:o. Por ejemplo, el acabar con la 

pobreza en México podía considerarse como un ideal 

cesario 

Los objetivos son fines a mediano pla:o a los que es ne

legar para aproximarse a los ideales. Por ejemplo, dar edu-

caci6n, empico y una mejor nutrici6n serían objetivos que habrfa que 

alcanzar para erradicar la pobreza en M~xico. 

Las ~ son Fines u corto plazo, generalmente cuantiFi

cables y que constituyen un prerrequisito para alcanzar los objeti

vos. Por ejemplo, disminuir a la mitad el número de analfabetos en 

dos años. 

Plancaci6n de medios. Esta Fase de la planeaci6n se reFie

re a la definici6n y a la selecci6n de los medios e instrumentos ne

cesarios para alcanzar los fines propuestos. En esta Fase no s61o es 

importante tomar en cuenta medios que ya existen, sino descubrir o 

inventar nuevos medios más eficientes para alcanzar los Fines pro

puestos. 

En general puede decirse que, para alcanzar una meta, es 

necesario emprender un conjunto de acciones coordinadas llamado 
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táctica; para alcanzar un objetivo hay que emprender un conjunto de 

tácticas que es la estrategia y para aproximarnos a un ideal es ne

cesario emprender un conjunto de estrategias que configuran una po-

1 ít ica. 

Planeaci6n de recursos. En esta Fase de la planeaci6n se 

determina la cantidad y calidad de los recursos necesarios para al

can=ar los Fines propuestos con los medios seleccionados. Asimismo, 

hay que deTinir como se van a generar o a conseguir estos recursos, 

así como la forma en que se van a distribuir para lograr un efecto 

6ptimo. Entre los recursos se tiene los recursos humanos, los ediFi

cios, los servicios, el equipo, los insumos, el capital, la informa

ci6n, la tecnología. 

Planeaci6n organizacional. Esta etapa de la planeaci6n se 

refiere al diseño de la organi:aci6n que se requiere para 1 levar a 

cabo el plan en forma eficaz, o sea cumpliendo con los objetivos, 

y en Forma eficiente, 6 sea con un aprovechamiento 6ptimo de los re

cursos. Dentro del diseño de la orguni:aci6n es importante fijar la 

estructura y funciones de la misma en forma completa pero Flexible de 

manera que la organi=aci6n diseñada sea capaz de adaptarse a los cam

bios que pudieran presentarse y sea capaz de aprender de los propios 

errores para mejorar su funcionamiento. 

lmplantaci6n y control de la planeaci6n. En esta fase de 

la planeaci6n se programan con todo detalle los pasos necesarios 

para implantar el plan definiendo qui6n es el responsable de cada 

paso y c6mo va a evaluarse el efecto del plan en el Futuro. Esta fa

se es sumamente importante porque es la 1 iga entre el proceso de pla

neaci6n y la realidad sobre la que se va a aplicar éste. En muchas 
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ocasiones la Falla de esta dltima fase provoca que los planes nunca 

se lleven a eFecto 6 no tengan los resultados ~ue·~e~esp~~~ban. 

La cvaluaci6n de los eFectos del plan deb~ par~~r de los 

Fines inicialmente propuestos y de la situüci6n que.:se·,:ha. _logrado 

con la impluntaci6n del plan. La medida en qu~ es:t~:.-~i.tuaCi6n co

rresponda a los Fines originales es un indicador para la evaluaci6n 

del plan. 

EnFogues de plenc~ci6n. Se pueden identiFicar cuatro ~nFo

ques de plancaci6n: plancaci6n inactiva, reactiva, preactiva, y la 

interactiva. (6) 

Planeaci6n inactiva. Es lu posici6n que adopta la persona 

que se niega a actuar por sí' mismu, af'irmando que huy que dejar que 

las cosas tomen su curso. Es el tipo de conducta expresado por el 

aforismo de "L.:iissc= Fairc" o "dcj.:ir hacer" del 1 ibcr .... '11 isrno econ6mi-

co. Esta postura equivale, pues, a una ncgaci6n de la plancaci6n. 

Planeaci6n reactiva. Para este enfoque los mejores tiempos 

Fueron 1 os tiempos pu su dos, por 1 o que e 1 objetivo dt..• 1 Ll p 1 .-.1nc ac i 6n 

es hacer que las cosas retornen a sur lo que fueron en los "viejos 

tiempos". El planeador reactivo es un conservador que se opone a to

do 1 o nuevo y que trata de vo 1 ver 1 us cos..::is a como cr ... "ln en un pdsado 

dorado. 

Planeaci6n preactiva. La ploncaci6n prcactiva considera 

que es Factible predecir el Futuro y que h.:iy que prtc. .... ¡:'l.:trürsc previa

mente para aFrontarlo. Para el lo dcMorrol lo predicciones mediante 

modelos matem&ticos o encuestas y tomando cstils proyecciones como 

base, se preparo paro lo que ust& seguro yuc le •<l a tr<lcr el Futuro. 



Plancaci6n interactiva. Este cnFoque aFirma que, aunque no 

puede conocerse el Futuro por el gran ndmero de factores que intervie

nen puede, sin embargo, lograrse un Futuro m5s deseable si uno se 

prcocupJ por interactuar con alguno de los factores determinantes, 

tc11¡e,,do objetivos bicr1 dcFinidos. Este enfoque de plancaci6n es el 

que postula IJ plancaci6n participdtiva como el tipo m5s eFica= de 

plancaci6n porque permite interactuar con 

Fuer=os para aproximarse mejor a la meta. 

planeaci6n que se adopta en este trabajo. 

los 

Este 

involucrados y unir 

es el paradigma de 

es-
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Notas. 

(1) Véase por ejemplo Ackoff, 1974. (a) 

(2) Una profundi:uci6n sobre la apl icüci6n del enfoque sistémico a 

la soluci6n de problemas sociales puede consultarse en AckofF, 

1974 (b). 

(3) Véase por ejemplo Ackoff, 1974 (a) 

(4) Véase por ejemplo AckofF, 1974 (b) 

(5) Para mayores detalles sobre el papel de los ideales en planea

ci6n consúltcse Ozbckhan, 1974. 

(6) Una evaluación m6s ampl iu de estos enToques se puede encontrar 

en Sachs, 1978. 
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CAPITULO IV 

ASPECTOS GENERALES DEL TURISMO Y ANALISIS DE LA DEMANDA TURISTICA 

EN LA ZONA 
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Aspectos Generales del Turismo 

lntroducci6n. 

El turismo es el translado temporal de personüs de un lu

gar a otro con Fines recreativos y no especulativos. 

El turismo es un fen6meno que, aunque ha existido en otras 

épocas, empe:6 a tener auge mundial desde Fines del siglo pasado, co

mo resultado de lu rcvoluci6n industrial y del desarrollo de los me

dios de transporte, los estratos de pobluci6n de mayores ingresos tu

vieron el tiempo y los medios de desplazarse hacia lugares lejanos 

con diFercntes atractivos naturales, culturales, lúdicos y deporti

vos. En nuestro puís el Fen6meno turfstico empe:6 a presentarse con 

la construcción de las redes Ferroviaria y carretera que lo unieron 

a los Estados Unidos de Am6rica. 

Tipos de Turismo. Utilizando diFcrentes criterios de cla

siFicaci6n, se distinguen diversos tipos de turismo. 

Con arreglo al lugar de origen de los turistas, el turismo 

puede ser nacional, CUilndo los turistas provienen del mismo pafs, e 

internacional cuando los turistas provienen d~ pafses cxtrJnjcros. 

Con arreglo a la 6pocu con que se eTectúan los viajes, se 

distinguen: turismo de Fin de semana, que es el que aprovecha el asue

to del fin de semana para viujar; el turismo de temporada, que es el 

que aprovecha para viajar ciertos pcrfodos de vucuciones Fijos en el 

calendario y el turismo Fuera de temporada as el que se real iza en 

las ~pocas cuando baja la aTlucncia turfstica. 

r 
l 
! 
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Con arreglo ill objetivo del viaje se clasiFica üsf: ~

mo deportivo que es el que asiste il lugares apropiados para ejerci

tar o presenciar ulgún deporte como nataci6n, esquf, escultismo, vc

leo; el turismo de eluyu es el que asiste a las riberas del mar para 

apreciar el paisaje marino, tomar baRos en el mar, de sol y disFru

tar del el ima; el turismo argueológico e histórico es el que tiene 

como objetivo Id visita y el estudio de lugares con signiFicado his

tórico o dor>dc existen vestigios de culturas extintas; el turismo 

Folklórico que es aqu&I cuyo fin es ~preciar las costumbres de de-

terminados pueblos o grupos étnicos y udquirir sus obras artesanil-

les; el turismo con Fines medicinales que es el que asiste u luga-

res donde puede recibir servicios y atenci6n m~dica; y turismo lúdico 

que es el que visitu lugares de juego como casinos, palenques, hip6-

dromos, galg6dromos~ 

Con arreglo al costo y a la comodidad de los servicios, se 

clasiFica en: turismo social que es el dirigido a personas de esca-

sos recursos económicos; el turismo medio que C5 el dirigido a per-

sonas de la clase media; el turismo de lujo que es el dirigido a la 

clase económicamente Favorecida y que utiliza servicios de primer or

den, como son campos de golF, de equitación, canchas de tenis, res

toranes y centros nocturnos de lujo. 

Con arreglo a la organi=uci6n del viaje el turismo puede 

ser masivo que es aquél que organi:a grupos numerosos de turistas 

con actividades previamente planeadas y turismo individual en el 

cual cada turista programa su viaje y ~us actividades. 

Factores Turfsticos. Su da el nombre de Factores turísticos 

a los condicionantes del Fenómeno turfstico. Entre ellos se cncuen-
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tran los recursos turísticos, el mercado turfstico, las comunicacio

nes y transportes, la inFraestructura local y la promoci6n turística. 

Recursos turísticos. Los recursos turísticos son aquel los 

elementos que posee un lugar dado y que lo convierten en punto de 

atracci6n para los visitantes. (1) 

Se consideran dos tipos de recursos turísticos: los natu

rales y los culturales. 

Los recursos turísticos naturales son elementos de tipo 

geomorTo16gico, bi6tico o unil mezcla de ambos; por ejemplo, una pla

Yªr un acantilado, un bosque, manantial termal 

Los recursos turísticos culturales son los creados por el 

hombre; por ejemplo, ruinas arqueol6gicas, acondicionamientos playc-

ros, monumentos. 

Los recursos turísticos tumbi6n se pueden clasificar en: 

'renovables, deteriorables y eFimeros. 

Los recursos renovables son aquel los que son susceptibles 

de regeneración, como, por ejemplo, los bosques, la Faunu. 

Los recursos deteriorables son aquellos que requieren de 

una conservaci6n para que no se desapure=can y que una ve= desapare

cidos ya no pueden regenerarse; por ejemplo, las ruinas arqueol6gi

cas, las pinturas. 

Los recursos eFfmeros son aquellos cuyo aprovechamiento 

depende de Factores cambiantes como la modo. Por ejemplo, si algunos 

deportes están de moda, los lugares en que se practican pueden cons-
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tituirse en recursos turfsticos eFfmeros. 

Comunicaciones y Transportes. Este fdctor es determinante, 

ya que si no hay un medio cFiciente que transporte conFortablc y se

guramente a los viajeros, éstos se abstendr6n de acudir a estos luga

res. Este es el cuso en muchas de las pluy~s mexicanas que permanecen 

aisladas del resto del pafs por Falta de comunicaciones. 

McrcJdo turfMtico. El mercado turfstico est6 Formado por 

el conjunto de pcrsonus susceptibles, por su tiempo y sus recursos 

econ6micos, de acudir a un centro turfstico. El mercado puede ser 

real y potencial. Mercado real es aquel que existe en un momento dado, 

de acuerdo con los recursos y servicios turfsticos existentes en ese 

momento. Mercado potencial es aqu~I que puede desarrollarse haciendo 

nuevas inversiones, dcsurrol landa nuevos recursos turísticos y aumen-

tando la promoci6n. 

Las causas determinantes de la existencia de un mercado 

son el nivel de ingresos de un sector amplio de la pobl.::ici6n, asr 

como el estilo de vido y el patr6n de consumo de la misma. 

lnFraestructura Local. Est5 formada por las instalaciones 

y serv i e i os que ... 1cond i e i on.:in un recurso tur fst i co para hacer 1 o atrac

tivo para el visitante. En la infraestructura local están comprendi

dos los hoteles, restaurantes, campos deportivos, estacionamientos, 

servicios de vigilanciu, servicios saniturio~, pcrsonul de servicio 

y otros servicios recreativos, tales como visitas guiadas, entrena

miento deportivo. 

Promoci6n Turfstica. Este Factor es clave para el éxito de 

un centro turfstico, ya que puede darse el caso de que habiendo re-
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cursos turfsticos, transportes, mercado e inFracstructura locat, el 

centro permanezca sin desarrollarse por falta de promoción adecuada. 

La promoci6n debe hacerse en el lugar donde se encuentra el mercado 

y utilizando los medios que impacten en mayor grado a quienes conFor

man dicho mercado, como, por ejemplo, documentales de cine y televi

si6n, radio, carteles, agencias de viaje, paquetes turísticos. 

Efectos del Turismo. 

Los efectos del turismo son de dos tipos: los costos y los 

beneTicios.Beneficio es el aumento de bienestar causado por una in

versi6n. Costo es lo que hay que pagar a cambio del beneficio. Ha 

habido numerosas divergencias relativas a la dcfinici6n de los cos

tos y beneficios del turismo, ya que a veces un mismo erecto es ca

talogado por unos autores como un costo, en tanto que otros lo ca

talogan como un bencFicio dependiendo de la ideología del autor. (2) 

Por ejemplo Peters, 1969 afirma que en un pafs en desarro-

1 lo puede recibir cinco tipos de benericios: 

l. Contribuir al mejoramiento de la balan:a de pagos debi

do a la entrada de divisas. 

2. Di-Fundir el desarrollo a partir del centro turístico 

hacia regiones no industriales. 

3. Crear nuevas oportunidades de empleo 

4. Provocar erectos multiplicadores en el resto de la eco

nomfa, por la relaci6n entre el turismo y las dom6s actividades eco

nómicas .. 

S. Ampliar el inter~s de la población por los asuntos na-
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cionales e internacionales y llevarlos a una comprensi6n de lo extran

jero y de los gustos extranjeros. 

Sin embargo, estos puntos de vista son dcbatibles. 

Por ejemplo, la entrada de divisas por concepto de turismo 

puede verse neutral i=ada por el hecho de que las empresas turfsticas, 

tales como lfncas a6rcils, hoteles, restaurantes, cte. pertene=can a 

empresas cxtranjcrüs que exportan sus utilidades hacia su país de 

origen. 

El argumento de que el turismo Fomenta el desarrollo de 

regiones no industriales, puede verse neutral i=ado si el turismo uti-

1 i:a para su expansi6n tierras cultivables y quita mano de obra a la 

agricultura, provocando un colapso agrícola en la regi6n. Adem&s, si 

el centro turístico est5 enclavado en una :ona sin inFraestructura 

productiva de otro tipo, el enclave turfstico vivirá de la importa

ci6n de urtfculos de consumo desde regiones más alejadas y no será 

un Factor de expun~i6n del desarrollo local, por la inexistencia de 

la inFracstructura y de la mano de obra adecuada. 

En cuanto que el turismo crea empleos, dichos empleos pue

den depender de la estacionalidad del fcn6meno turístico y no ser 

perma1,entes. Adem~s, los empleos generados son de baja categorfa ya 

que los mejores empleos son ocupados generalmente por personal For5-

neo mejor capacitado. 

En lo que respecta u provocar cFectos multiplicadores en 

la ecotlornfa de la rcgi6n o del pafs, el turismo lo harfa siempre y 

cuando existiese capacidad instalada de sobra en los sectores corres

pondientes, lo que generalmente no es el caso en algunas de las :o-
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nas turísticas más importantes de1 país como Acapulco, Zihuatancjo 

y Cancún. En estos casos, la demanda producida por el turismo tiene 

que satisfacerse a base de importaciones de otras regiones o inclu

sive del extranjero, disminuyendo al mínimo el impacto del turismo 

en algunos s~ctores productivos. Este fen6mcno podría demostrarse 

Fácilmente si existiesen las matriceg insumo-producto regionales ne

cesarias. Otro de los factores que pueden disminuir el impacto del 

turismo en la economfa, es que los capitales de las empresas turfs

ticas son en gran parte extronjeros, por lo que lus utilidades se 

exportan a los puíses de origen. Además, aun suponiendo uno cierta 

proporci6n de capitules nacionales, ~stos pertenecen generalmente a 

los sectores de mayores ingresos que tienen una mayor propcnsi6n al 

consumo de bienes importados y que disminuye, por lo tanto, las po

sibilidades de un efecto multiplicador amplio en la economfa. 

En lo que respecta at cFecto de demostraci6n que tiene el 

turismo sobre el estilo de vida y los patrones de consumo de los ha

bitantes, puede decirse que dicho imp~cto seríu positivo si la estruc

tura social y distributiva fuero la adecuada, pero en las condiciones 

que se encuentran en las 5rcas costeras nücionales, el estilo de vi-

da ostentoso de los turistas tiende m5s bien a provocar recha=o y 

rencor en la poblaci6n local que da perfecta cuento de qu~ nunca 

podr~ alcanzar dichos niveles de vida. 

Se debe mencionar la posibil idud de que el turismo, si es 

organizado adecuadamente, dé por resultado los ~iguientes bcncf icios, 

siempre y cuando se cumpla con un conjunto de condicionantes que tam

bi~n cspeciFicaremos: 

Generaci6n de empleos. El turismo es por su nuturale:a una 
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Fuente de empleos, pero par~ que ~sto represente un beneFicio, los 

empleos deben ser de tipo pCrmancnte, con el fin de generar realmen

te pla:as de trabajo y no subocupaci6n disFra:ada. Además, los sala

rios pagado~ deben ser lo suFicientemente remuneradores como para 

permitir una vida digna al trabajador y su familia. Para ello es ne

cesario que exista un Flujo de turistas constante que garantice la 

permanencia de la fuente de trabajo y, adem~s, que exista un cierto 

grado de capacitaci6n en los trabajadores para que puedan aspirar a 

mejores pla:as de trabajo y tengan un desempeRo m6s eficiente. 

Aumento del ingreso local. Un aumento en 1.::i ilCtividad turís

tica en un lugar dado puede traer como consecuencia un aumento del 

ingreso local. Sin embargo, paru que esto se tradu=ca en un beneFicio 

pura la poblaci6n, es necesario que e~ist.::in mecanismos eficaces de re-

distribuci6n dMI ingreso de manera que los beneficios puedan exten

derse u lu mayorfu de lu ~obluci6n local en vez de concentrarse en 

lus munos de unos cuantog. Una condici6n para lu existencia de ta

les mecunismos de rudistribuci6n es la presencia de la autogesti6n 

en l ... ~ (.,,Conomf ... , local, lo que implica la ausencia de cc.:iciques yaca-

paradores de todo tipo y el involucr¿¡micnto del grueso de lu poblu-

ci6n en las tarcos productivas, incluyendo Id comercial i:aci6n de sus 

productos y I~ ~utondministroci6n. Adcmfis, necesario un elevado 

nivel de concicnti:aci6n en la pobloci6n para que 6sta cono:ca sus 

derechos y se responsabi 1 ic~ de ldM obl igacioncs que implica la au

togesti6n. 

Mejoramiento de los servicios. El dugc turlstico de una lo

calidad puude trder consigo como beneficio el mejoramiento de los ser-

vicios públicos p.:iru .sus h ... ,bit.:int.cs. Pura el lo es nccc~urio que los 

servicios pabl icos se extiendan realmente a la mayor parte de la po-



blaci6n local y no se queden concentrados en la zona hotelera de lu

jo y en la =ona residencial de los sectores m§s Favorecidos, por lo 

que es necesario que exista una plancaci6n cuidadosa de los centros 

urbanos turfsticos para evitar el caos urbanfstico que dificulte o 

haga muy costosa 1a dotaci6n de los servicios públicos. Además, es 

necesaria aquf tambi~n la presencia de un.u autogesti6n eFicientc uni

da a una concienti:aci6n popular y a la existencia de la asesoría 

tecnica necesaria. 

Impulso de otras actividades ccon6micas. Lu actividad tu-

rfstica pu~de representar benc~icios para una locill id~d, si Fermenta 

en el la el dcsarrol lo de otrus actividades productivas que m~s tarde 

puedan representar fuentes de ingreso m6s permanentes y de mayor cuan

tfa que las propias actividades turísticas. Por ejcmplo,1u uctividad 

turtstica puede ayudar~ organi:ar y fonientar~ actividades agrfcolas 

como la Fruticultura, actividades pecuarias como la producción du 

carne, queso y huevos; actividades pesqueras; ~abricaci6n d~ conser

vas y otros productos al imcnticios procesados; olaboraci6n de bebi

das; fabricaci6n de objetos ilrtcsanalcs; fabric~ci6r1 de c<ll:ado, 

prendas de vestir y .adornos; rcparac i 611 -..:h._~ cqu i po d,.- transporte; ac

tividades comerciales de todo tipo; servicios dt~ ~lqui lcr~ de inmue

bles; servicios de tr~nsportaci6r'; y centros de S<llud y a~istenciu

les. Las condiciones paru que et turismo impulse e~tus uctivlduUcs 

en la propia zona son la e'istencia o la posibil id~d de gc11craci6rl 

de una planta productiva apropiada y la existencia de mecanismos de 

redistribución econ6rnica, lo que, a su ve: i1npl ica irlvcr~iones pro

gramadas, una autogcsti6rl ef icientc, capacitaci6rl de l<l población 

trabajadora y la presencia de asesorfa t6cnica. 

Conservaci6n del paisaje y de los re~ursos. Otro bencf i-
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cio que puede aportar el turismo es coadyuvar a la conscrvaci6n del 

paisaje de una regi6n así como de ros ecosistemas asociados. Sin em

bargo, para el lo se requiero una p'aneaCi6n previa al propio desarro-

1 lo turístico en cuanto al uso y conservaci6n del sucio y del agua, 

con el fin de que dicho dcsarrollo.n6 caiga en el caos observado en 

algunos lugares donde por am~I iaciones urbanas o contaminaci6n y so-

brc xpl otuc i 6n se ha acabado con ecosistemas tales como manglares, 

lagunas 1 itoralua, etc. y se han amena:ado de cxtinci6n algunas cs

pcc ics como lu c..:iguama. As'imismo en algunos centro::-; turísticos se hu 

estropcJdo el paisJjc natural con la construcción de moles de hormi

g6n p .. ,,ru hotc 1 e~ que impiden u 1 transcu.ntc gozar de 1 cspcct.Scu 1 o ma

rino. Adem5s de planeaci6n para la conscrvaci6n del paisaje y de los 

ecosistemas se requiere concicnti=ar a la poblaci6n 5obrc estos pun-

t6cnica apropiada. Un ejemplo del valor 

del paisaje como infraestructura turfstica se tiene en Sui:a, donde 

el paisaje rural u~ el atractivo de mayor importancia. 

An51isis de la dcmJnda turfstica en la :ona. Antes de 

abordar el tema de plancaci6n normativa del turisnto en tu =onil, se 

hart'i un breve estudio dl.~ 1..i dcmund,--i turfsticu con.stituídu Por el nú-

mero de turistas ~crvidos, o scJ el mercado turfstico formado como 

se dijo ant~riormcnte, por un mcrcddo potcncidl y un mercado real. 

Asímismo, se distinguirli u dos ..._-1 ... -"ts.L~s de tu1 .. 1~t ... -.s: los turistas na-

cionalcs y los extr<lnjcros. 

Es tesis propi<l, tr<ltar de fomentar el turismo nacional 

debido di tipo de beneficios socidlcs y ccon6micos que esto trae 

consigo, por lo que comcn=.:.:ircmos por an .. ~1 i=.ur el mercado tur'ís.tic:o 

nac i on,'1:1 

Mcre .. 1~0 tur"i~t--1co flo."lcion ... 11 .. 1ctu ... 1I. El ntL"rCJl.io turÍ!:itico na-
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cional es muy pobre y deficicntemcnte desarrollado, debido a que ha 

~altado una polftica turlstica gubernamental que tienda a estimular

lo. Apenas un par de agencias de turismo se especializan en dar ser

vicios a los mexicanos para que vacacioncn dentro de su país; los 

establecimientos turfsticos de tipo familiar y medio no reciben in

centivos Fiscales ni Financieros por parte del Estado; 1a promoci6n 

en México de sus lugares turfsticos unida u planes y paquetes atrac

tivos es raquftica y faltan organismos que canal icen la enorme de

manda que reprcsentarfan las vacaciones de los asalilri~dos en luga

res turfsticos mexicanos. En Acapulco~ por ejemplo, del turismo to

tal que llegó en 1969 sólo el 48 % era turiMmo nacional, a peMar de 

que este puerto es el lugar m5s frecuentado por los nacionales. En 

la zona de lxtapa-Zihuatanejo se previó en la planeación que sólo 

un 20 % de los turistas que 1 lcgarfan a este centro serian mcxica-

nos de acuerdo con el estudio de Evuluaci6n Econ6mica elaborudo por 

INFRATUR y el Banco de M6xico, 1971. Estos hechos indican la mala 

orientación que ha tenido el Fenómeno turfstico nacional y el des

perdicio del gran mercado potcn~ial que tiene el turismo masivo. 

Mercado turfstico nacional potencial. Como se ha menciona

do anteriormente, un mercudo turfstico se compone de pobluci6n cco

n6micamente activa con un nivel de ingresos tal que le µcrmitu ol 

trabajador disponer de un oxcedcnte para viajes y paseos, después de 

haber solventado sus necesidades de subsistencia. 

En el cuso de la zona lxtupa-Zihuatuncjo el mercado poten

cial estA representado por la PEA (población económicamente activa) 

de los Estados 1 imftrofes con Guerrero, tales como Michoacán, M6xi

co y Morelos; EstJdos con buenas comunicaciones con la ~ona, como 

Jalisco, Ouer6taro y el Distrito Federal y udcmSs el Estado de Nuevo 

., 
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Lc6n, debido a su elevado nivel de ingreso. 

ClasiFicando la PEA por ocupaci6n principal, se obtienen 

los siguientes sectores: profesionales y técnicos, Funcionarios su

periores y personal directivo, personal administrativo, comercian

tes y vendedores, servicios diversos, trabajadores no agropecuarios 

y trabaj~dores agropccuar¡os. 

Como mercado potenciul se considera al 100 % de los proFc

sionalcs y técnicos y al 100 % de los funcionarios superiores y per

sonal directivo, debido a su elevado nivel de ingresos; al 50 % del 

personal administrativo y ~1 50 % de los comerciantes y vendedores, 

debido a su mediano nivel de ingreso, y al 25 % de servicios diver

sos y trabajadores no agropecuarios por ser el sector de menor ingre

so. De acuerdo con estimaciones para 1975 de Marynka 01 izar (3) el 

total en loM Estados considerados para cada una de las ocupaciones 

es el siguiente en milus de pcrsonJs: 

proF~sionalcs y t6cnicos 

Tuncionarios y personul directivo 

personal administrutivo 

comerciantes y vendedores 

servicios diversos 

trabajadores no agropecuarios 

1 

1 

525.8 

250.1 

769.3 

662.3 

137.8 

975.3 

Aplicando los porcentajes definidos anteriormente, el mer

cado potencial queduríu intcgrildo como sigue: 

proTesionalcs y técnicos 

Funcionarios y personal directivo 

personal administrativo 

525.8 

250.1 

384.6 



comerciantes y vcndedorc~ 

servicios diversos 

trabajadores no agropecuarios 

331.1 

284.5 

493-8 

Los datos anteriores dan un total para el mercado potencial 

de 2 269 900 de personas económicamente activas, lo cual revela la 

magnitud e importancia del mercado nacional turfstico que estS sien

do ignorado, una fracción del cual podrfa ser aprovcchddo en el dc

sarrol lo turífitico de la :on~. 

Merc..:ido lntcrnacion.::il Actual. En 1974 alr~'-h!dor de 3-5 mi-

1 Iones de turistas visitaron el pafs. El medio de transporte util i

zado por los mismos Re aprecia en la siguiente Tabla. 

Medio de Transporte 

autom6vi 

avi6n 

fcrrocarri 

autobús 

otro.5 

Fuente: 01 izar, 1975, PP• 39-40 

Porcentaje 

47 % 

43.3 

1.8 

7.2 

0.7 

De catos turistas el 87 % provienen de Estados Unidos de 

América, son de ingrcRos medios y altos, superiores a 10 000 doldres 

al aAo y permanecen en M6xico de un promedio de 12 a 14 dfJs. El ma

yor volumen de turistas estadounidenses proviuncn de los EstadoR de 

Texus, Cc:1liforniu, Ari=ona, Nucvu York e t1lil\oi!"". 

L ... 1 cstr"ucturu '"1c-I g ... -isto d1...~I turi!:">t ... 1 1..~:,tr~'"lnjcro, de ucucrdo 
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de 1 

1 ... 1 E.1H.":Uc~t ...... N ... -.c i u1·-..11 Je l ngrc~o~ y G .. 1~tO$ del Tur i ~mo 

Rc..,f\<..-o de M6.x i c..-o S. A., d"" 1 '-l6ll, es 1 "3 $ i gu i en.te: 

Estructur..-i. dC"I gust-o del tu1•istd. cxtr.anjcro en l<l69. 

Conccpi"o PorccntLJjc 

hospcd ... "lje 

il l i ntl.'!ntos ·'º· (, 
diversiones 

transport~ 12.2 

mcrcancí ... ""ls 16.S 

otros 3.6 

TOTAL 100.0 

Fuente: Banco de M6xicu, S. A. Departamento de Estudios E~on6mi-

cos. Encuesta Nacional de Ingreso~ y Gustos del Turismo 

Extranjero, en 1969. 

De Jcucrdo con la mismo encuesta la distribuci6n del gasto 

en el interior del pais de los turistas cxtrJnjeros, depende del me

dio del trJnsporte util i=Jdo. Dado que los turistas llegan a la =o-

na, principalmente en ovi6n y en nutom6vil, se expresa en la siguien-

te tublu la distribuci6n del gasto de este tipo de turistus extrun-

jeras. 

~ 
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Estructura porcentual del gasto del turista extranjero, por medio 

de transporte 

Concepto Avi6n Autom6vi 

hospedaje 26.5 21.0 

alimentos 28.6 33.6 
diversiones 12.5 12.S 

transporte 10.4 15.3 

mercancías 17.0 15.7 

otros 5.0 1.6 

Total 100.0 100.0 

Fuente: Banco de México, S. A., Departamento de Estudios Econ6mi

cos, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del Turismo 

Extranjero en 1969. 

El gasto medio por turista en 1964 Fu6 de 250 d61ares 

Mercado Turístico Internacional Potencial. Siendo los Es

tados Unidos de América la principal Fuente de turistus, la dcmilnda 

potencial la enFocaremos principalmente al turismo de use pafs. De 

acuerdo con las estadísticas, existen cirlco corrientes principales 

de turistas estadounidenses que tienen como objetivos respectivamen

te Canadá, el interior de México, el Caribe, Europa y Hi3waii. 

La distribuci6n porcentual en 1969 era la siguiente: 

Turismo y gastos de norteamericanos en el exterior incluyendo 

Puerto Rico y Hawai i en 1969. 
Porcentajes 

Concepto Turistas Gastos 

Cana.J6 67.S 

1¡ 

1 
' 
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Concepto 

México 

Europa 

Caribe y Centroamérica 

Hawai i 

Otros 

Total 

Porct;,..:nt aj es 

Tur i s'tas Gastos 

6.6 11.7 

9.8 31.2 

8.8 13.2 

5.0 12.1 

2.3 7.6 

100.0 100.0 

Fuente: U. S. Oepartment ot- Commcrce, Survcy oF Current 

Bussincss, July, 1Q70; Banco de M6xico, s, A. 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del Turismo 

Extranjero en 1969; Hawaii Visitors Bcreau, Annual 

Research Report 1969, y Commonwcalth oF Puerto Ri

co, Sclccted Statistics on thc Visitors and Hotel 

lndustry 1967-1968. 

Las corrientes turfsticüs que Fluyen al interior de M~xi-

co, al Caribe y a Hawai guardan cierta relaci6n entre sf, ya que 

buscan bel le:a natural, playa, mar, Folklore, el ima cálido y depor

tes acuáticos. Por estu ra=6n, se cree que de las corrientes mencio

nadas podrra atraerse una Fracci6n importante hacia la :ona de lxta

pa-Zihuatanejo, siempre y cuando existieran servicios adecuados y 

promoci6n suFiciente. 

El estudio de cvaluaci6n ccon6mica del proyecto lxtapa

Zihuatanejo hecho por INFRATUR y la Subdirccci6n de Estudios Econ6mi

cos del Banco de M6xico, de 1971, 1 lega a IJ conclusi6n que en 1980 

podrá dcr i vur h.:ic i a 1 xtapu-Z i hu ata.nejo 1Q9 200 turistas de 1 u co

rriente de Hawai i, 42 400 de la corriente del Caribe, 78 300 de la 

1 
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corriente al interior de México y 35 500 de otros extranjeros, lo 

que da un total de 355 500 turistas extranjeros en la :ona para 

1980. Esto da una idea de la magnitud del mercado potencial extran

jero que existe para la :ona. 

Variaci6n Estacional de la Demanda Turlstica en la Zona. 

Se anota anteriormente que uno de los condicionantes para que el tu

rismo Tuera un factor cFica: de dcsarrol lo era una afluencia turísti

ca constante a lo largo del año. De acuerdo con muestreos real i=ados 

por el Departamento de Turismo en 1972 y publicados en c1 informe 

"AFluenciü Turística Interna" en ese mismo ..._,ño, lu =onc.."l prcsentu una 

notable estabilidad en la afluencia de turistas tanto nacionales co-

mo extranjeros, como puede apreciarse en el cuadro siguiente. 

Por lo tanto, se estima que I~ :ona, al cumplir con uste 

condicionante, permitiría al turismo jugar un papel importante en 

su desarrollo, bajo una planeaci6n adecuada. 

De acuerdo a estimaciones hechas por el Banco Je M6~ico, 

S. A. y con base en las proyecciones hechas pura lu solicitud de 

préstamo envic3da al BIRF Banco \nternacion.:il de Rcconstrucci6n y 

Fomento, en el año de 1970, el flujo turístico que puede visitar la 

zona de txtapa-Zihuatancjo, en 1980, scr5 de 522 300 turistas, co

rrespondiendo el 90 % a turismo extranjero, o sea 417 800 y t.:?I :!.O '-}i:. 

corresponder~ al turismo nacional, o sea 104 500 visitantes. 
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A F L u E :-; e A T u R $ T 1 e A 

•l 7 2 

l 
l 
1 

Mc~es Tot.::il .~ Nacionalc!S % E'trilnjeros /"!:. ,~ 

T o t .::i 36,157 100.0 3,110 100.0 33, 047 100.0 

Enero 3,175 ~-~ 286 0.2 2,S'll ~-7 

F.._--brcro 3,0~3 S.5 255 ~-2 2,s2s ~-6 

Mc.."lr=o 2 .... --. I I s.o 236 7.6 2, 641 s.o 

Abri 1 3, 04 5 l:>.4 25S -;.3 2,7S7 S.4 

Muyo 3,001 1'. 3 240 s.o 2,752 S.3 

Junio 2,974 S.2 248 s.o 2,726 8.3 

Ju 1 io 2,077 ". 2 2'13 ~. 1 2,724 s ? 

Agosto 2, '-}ll...\. :-. . 3 264 s.s 2,730 S.3 

Sept i f....~rnbre ::! , l)ll l s . 3 ::!71 s -• I 2,720 s .. 2 

Octubre :.! ,\.)~/ -". 3 261 s . .i 2,726 S.3 

Noviembre 3,046 S.4 264 S.5 2, 782 S.4 

O i e i embr<."' 3,007 s.3 265 8.5 2,742 S.3 

fuente: Ocpart.::imcnto de Turismo. Afluencia Turfstica lntcrn.::i, 1972 • 
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Notas. 

(1) Un análisis de los recursos turfsticos puede consultarse en 

García, 1970. 

(2) Un análisis excelente sobre eFectos del turismo se encuentra 

en Brydcn, 1973-

(3) V~ase 01 i:ar, 1975- pp 36-37-
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CAPITULO V 

PROBLEMAS DEL DESARROLLO TURISTICO DESORDENADO 
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Los problemas que suscita la implantaci6n de medidas 

tendientes a dcsarrol lar t.urísticamente una zona determinada sin 

ninguna planeaci6n ni autogesti6n lleva a los siguientes problemas: 

a) Afectaci6n de ticrras·a ejidataricis. DUrante años la aFecta

ci6n de tierras a ejidatarios ha ido precedido de decretos de expro

piaci6n. Esta ha sido la caracterlstica en el desarrollo de :onas 

turfsticas y s61o en algunas ocasiones se les ha retribuido una par

te de su valor. Sin embargo, el problema no es s61o la violaci6n a 

los derechos de los ejidatarios afectudos, sino las consecuencias 

que esto trae pues, aunque se les paga en algunos casos, no se les 

orienta en d6nde invertir ese dinero, o se les restituye las tie

rras por otrus, pero de menor potencial agrfcola o pesquera, lo que 

provoca 1a disminuci6n de estas actividades productivas y de las 

perspectivas de trabajo, milrgin&ndolos a desempeñar actividades tem

pora1es y menos retribuidas. 

Los campesinos se ven expulsildos l~acia lus ori 1 las de los 

centros de poblaci6n, que se convierten en cinturones de miseriu, 

conviven con nuevos pobladores que vienen a ofrecer su mano de obra 

a las nuevas empresas surgidas, formando un centro de desocupados 

o subempleados. Debido a que el sector turismo requiere de determi

nado trabajo especial que el campesino desconoce, se provoca la mar

ginaci6n de la Fuerza de trabajo local. 

b) Control ol igop61 ico del turismo internacional por 

transnacionales. En efecto, 6stas se encargan de la organizaci6n, 

transporte, alojamiento y diversiones del turismo, como es el caso 

de la lnternational Tclcphonc and Telegraph y Sheratonc 1 luv&ndose 

la mayor(a de las ganancias a la metr6pol i imperial y dejando muy 

1-
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poco para el pafs visitado. 

e) lntroducci6n de patrones de vida inadecuados. La lle

gada de turistas extranjeros o de clases privilegiadas nacionales 

crea problemas psico-sociales a los lugareños, enTrentándolos a sus 

carencias de lujos, y Fomentando en el los necesidades superficia

les y actitudes de animosidad hacia lo For§neo, creando conflictos 

de personalidad que muchas veces provocan un cambio negativo en 

sus valores morales, lo cual contribuye a ta al icnaci6n de la po

blaci6n. 

Un ejemplo pat~tico es el auge de la prostituci6n en cier

tos centros tur1sticos. 

d) lnflaci6n local en productos de primera necesidad. El 

crecimiento exorbitante de la poblaci6n agudiza la situaci6n infla

cionaria, ya que e11o provoca la demanda de productos alimenticios 

y otros de primera necesidad que la regi6n no está en condiciones 

de satisfacer, haci6ndose necesaria la importaci6n de éstos de otros 

Estados de la rcpúbl ica, creando una inf1aci6n local que aFecta se

riamente a 1a poblaci6n nativa. 

e) Especulaci6n y caos urbano. Otro factor negativo, es 

la especulaci6n del suelo y el crecimi~nto ca6tico de las construc

ciones, que provocan un daño irreparable ~• paisaje e hipotecan la 

planeaci6n futura del desarrollo urbano. 

El caso Acapulco: ejemplo de dcsarrol lo ca6tico. La si

tuaci6n actual de Acapulco es un ejemplo indeseable de "desarrollo 

turlstico". Es aquf en donde se pueden observar clar~mente lou efec

tos nogstivos de esta actividad provocados principalmente por una 
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falta de planeaci6n y autogesti6n, aunado a la corrupci6n promovida 

por autoridades y capitalistas. (1) 

La falta de pl&nes de das~rrol le turfstico acordes con 

las caracterfsticas ffsicas de la zona y que toman en cuenta loa 

aspectos ec::on6micos y sociales de la población local, FuE.· ur. Fac

tor determ 1 nante por a 1 1 egar u 1 c.1 si tuc..1c i 6n ac~.u.·.• t , aunuc~o a 1 a fa 1 -

ta de ou~ogesti6n en la cl&boraci6n de los planes y en su implemen

taci6n. 

Et;to se puede tomar con1c ejemplo "i "º de lo <-1\..Jc put.•.d<.· ~:\..

ceder· en 1 xtapa-Z i huatancjo, si no se 1 e da 1 a importancia suf i e i en

te a la planeaci6n y a la autogesti6n. 

En 1928 el ayuntamiento rega16 las primeras tierras a 

los vecinos más "distinguidos". En 1932 se expropian los terrenos 

de - Las Huertas", desde el casti 1 lo de San Diego hasta playa Hor

nos, pagando a 20 centavos el metro cuadrado a los ejidatarios. 

Este antecedente di6 la pauta para la apropiaci6n ilegal del patri

monio particular o comunal. 

En tiempos del gobernador Catalán Calvo, el Cerro de la 

Vigfa pas6 a ser propiedad de Manuel Su5re:, banquero mexicano

español. En 1945 el pueblo protesta, pretende detener a la Fraccio

nadora Acapulco S.A., hecho que no logra, ya que la autori=aci6n 

es por parte del gobierno; el pueblo invade los terrenos baldíos si

tuados a un lado de la f5brica El Espinal y funda la Ciudad Progreso, 

dando lugar al primer acto de paracaidismo. 

Otra expropiaci6n tiene lugar en ejido 1cacos, que conta

ba con 726 ha, de las cuales le fueron expropiadas 76 pdra cons

truir una ciudad deportiva sin el pago correspondiente y las cuales 
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Finalmente pasaron a manos_de una fraccionadora. M~s tarde, por or

den del gobierno, se le entr~garon unos lotes a la Sccretarfa de 

Marina sin retribuir nada a los ejidatarios. En 1946 se expropian 

las 6S5 ha restantes del ejido a Favor de la Compaftla Mexicana Cons

tructora Rurul S. A. de C.V., crc~ndose mSs tarde la colonia Costa 

Azul del banquero Miguel SuSre:, quedando únicamente 1 ibre de ex

propiaci6n el cementurio del ejido Icacos hasta 1960, que pasa a 

ser propiedad de la Junta Federal de Mejoras Materiales, constru

yéndose el hotel Hol iday lnn y los Condominios Playa Sol. 

En 1958 los vecinos de La Laja, que pertenece al ejido La 

Garita, invaden tierras al mando de L6pe= Cisneros, pues rechazan 

al banquero Manuel SuSrc= como propietario; L6pcz Cisneros rompe 

1 igas con sus antiguos aliados, crea un ambiente de terror y obliga 

a los colonos a pagarle una renta. El problema se agudiza y, final

mente, se resuelve con la compra por parte del gobierno de los te

rrenos, el cual v~nde las tierras ul banquero Manuel Suárez. La ur

bar,i:aci6n comierl=il de inmudi~to. 

La cxpropiaci6n se continaa en La Mira por Manuel Su&rez, 

Carlos 1. Serrano y Anderson, Mariano Nifto Salgado. Agresi6n y des

pojo se suceden en el ejido Llano Largo por el Fraccionador Alberto 

Aburto, quien vende los terrenos a familias adineradas. Veinte años 

después el Presidente Luis Echeverrfa les restituye tierras, pero 

en terrenos pedregosos, con la promesa de crear un Fideicomiso uti-

1 ÍZündo el dinero que les adeuda el Fraccionamiento Las Brisas, el 

cual no ha sido saldado. 

Otros despojos similares se han sucedido en Cerro Punta 

Bruja y en los terrenos ocupados actualmente por el hotel "Pierre 

Marqu~s'', el cuul pertenece ü capital estadounidense. 

. 
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~ 
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Todas estas expropiaciones afectaron a cientos de campesi

nos, haciéndoles abandonar sus actividades de agricultura y pesca, 

conTinándolos a vender baratijas en las playas convirtiéndose en ven

dedores ambulantes, que actualmente suman 5 000, y a vivir en las la

deras de las montañas, en barriadas con una situaci6n miserable. 

Acapulco tiene una poblaci6n de 700 000 habitantes, de 

los cuales 10 000 son poblaci6n Flotante (2), Formando 120 colonias, 

de las cuales s61o 35 cuentan con servicios y un presupuesto de 180 

mi 1 Iones de pesos paru el pago de estos servicios. Presenta uno de 

los más altos porcentujes de crecimiento de poblaci6n en la Rcpúbl i

ca, de 14 %, debido a la constante inmigraci6n de desocupados que 

vienen en busca de algún trabajo (3), sin preparaci6n alguna; pobla

ci6n que ingresa a la Fila de marginados, originando resentimiento 

entre los miembros de su clase y a la prostituci6n, que origina la 

1 lamada :ona de tolerancia, formada por 800 o 1000 prostitutas que 

viven en las orí 1 las del puerto. 

Problemas del desarrollo turístico en Zihuatunejo. El pro

ceso de desarrollo turístico se inici6 mediante Financiamiento, a 

través de créditos provenientes del BlRF, proporcionados a lnfratur. 

En primer término, el organismo udquiri6 terrenos de propiedad pri

vada local izados en lo que actualmente ocupa el centro hotelero de 

lxtapa-Zihuatanejo. 

Los ambiciosos planes crearor1 la necesidad de expropiar 

amplias superficies ejidales de las localidades pr6ximas a la costa, 

resultando aFectados el ejido de Zihuatanejo con 1 394 ha, Agua de 

Correa con 814 ha, El Rinc6n con 206 ha. A la poblaci6n nativa se le 

indemniz6 de acuerdo con lo que tas6 el gobierr10, pago muy por deba

jo de los precios reales, pero que los c .. ,mpesinos .. ,ceptaron esperando 
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que el nuevo desarrollo los sacarfa del atraso socioecon6mico en que 

se encontraban. 

La expropiaci6n la real i:6 INFRATUR con el auxilio de al

gunas secretarfas de estado, cre~ndose asimismo FIBAZI (Fideicomiso 

de la Bahfa de Zihuutanejo), encargado de la venta y comercial i:a

ci6n de los terrenos. 

Para la construcci6n del Aeropuerto Internacional de Zi

huatanejo hubo d~ expropiarse una superficie de 584 ha constituidas 

por terrenos cjidales cubiertos de palma de coco y otros cultivos, 

afect~ndosc los ejidos de Coacoyul y el Zarco, con 474 ha y 110 ha, 

respectivamente. 

La expropiaci6n de terrenos ejidalcs trajo consigo un cam

bio radical en lu estructura ccon6mica de la zona, pues sustrajo gran

des superFicics de tierras a la actividad agrícola. 

Para muchos no Tue posible adaptarse a los cambios que la 

expropiaci6n, y la moderni:aci6n propiciaron; de momento, se encon

traron con cierta cantidad de dinero producto de la indemni:aci6n, 

pero sin sus tierras, Tuente única de subsistencia. Los más audaces 

lograron invertir en pequeños comercios, vehículos y embarcaciones, 

mientras que la mayoría, según lo maniFestaron algunos entrevista

dos, no supieron qué hacer y lo derrocharon. De estos últimos, algu

nos solicitaron acomodo como avecindados en ejidos cercanos, otros 

i siguen cultivando los terrenos ubicados en los cerros u ocupándose 

~ como asalariados en trabajos temporales en el puerto o en propieda-
1 
~ des privadas agrícolas cercanas. 

~ 
R Parte de la poblaci6n no ha logrado cierta estabi 1 idad en 
~ r 
J 
1 
\ 
i 
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las actividades que real i:a, siendo com6n que mientras habita en el 

puerto de Zihuatanejo, cultiva algunas tierras ya sea a medias, en 

renta o de las que no fueron afectadas. Otros más radican en pobla

dos rurales y se trasladan al centro turístico o real i:an alguna 

actividad. 

Respecto a las indemni:aciones recibidas por los ejidos 

de Coacoyul y El Zarco, en cuyas inmediaciones se construy6 el Aero

puerto Internacional, el primero dispone desde entonces de un Fondo 

de 850 000 pesos bajo custodia del BANRURAL y no obstante las múlti

ples necesidades de la comunidad, la poblaci6n no ha encontrado la 

mejor forma de invertir esos fondos. Los campesinos de El Zarco in

virtieron los 230 000 pesos por concepto de las ticrrus expropiadas 

en la adquisici6n de cabc:as de ganado vacuno, pero la fultu de or

ganizaci6n y capacitaci6n para trabajar en una empresa colectiva, 

trajeron consigo múltiples problemas, que a la postre condujeron a 

que se repartiera el ganado. Actualmente Zihuutancjo cuenta con una 

poblaci6n aproximada de 12 000 habitantes, según el censo de educa

ci6n, levantado por los maestros del pueblo el 22 de mayo de 1U7S. 

De acuerdo con el 9º Censo General de Poblaci6n, en 1970 Zihuatanejo 

contaba apenas con 4 879 habitantes, lo que significa que lu pob1a

ci6n creci6 en los últimos ocho aRos un 146 %. Este incremento fue 

ocasionado por el auge del turismo cuando, a partir de los aRos 70, 

se inicia el programa de dcsarrol lo turístico de lNFRATUR. 

A lo anterior hay que agregar la corriente turística, lo 

que se traduce en una cree i ente demanda de a 1 i mentas que 1 u reg i 6n 

no est6 en condiciones de satisfacer, por lo que deben importarse 

de otros Estados, con el consecuente aun1cnto en los precios. Esto 

viene a repercutir directamente en las cluscs de bajos recursos. 
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De lus pl&ticas con los pobladores se deduce que existe 

una e 1 a1~a conc i ene i a sobre 1 C"S prob 1 cmas que ha traído cons i 90 1 a 

implantaci6n del dcsarrol lo t~rfstico, debido al desl igamicnto de 

éste con otras actividades, situación que preocupa a la poblaci6n, 

más que a las autoridades. 

El desempleo o subemplco se agudi=a cada ve: más, por 

Falta de organi:ación e impulso de otras actividades económicas. La 

únicu industria, relacionada con la producci6n pesquera, s~ denomina 

"Productos Pesqueros Mexicanos S. A. de C.V. "ocupándose en ella 

alrededor de 100 personas; cuenta c~r' 4 emb~rcaciones y la pesca 

principal es el tibur6n, aunque tambi~n se pesca huachinango, pana

pano, mojarra y chancleta. Su capacidad y su capital han ido en des

censo al grado de que trabaja a un 30 % de su capacidad y ha dejado 

de producir los embutidos y salchichas por el alto costo de opera-

c i6n .. 

La creación du empresas ejidalcs por parte de FONAFE, con 

el fin de favorecer sobre todo a la población desempleada, ha fraca

sado, debido u la faltu de capacitaci6n para administrarlas. 

La pldrltd productora de tubos de concreto, bloques, y si

m¡ lilrcs, construida para la poblaci6rl de Agua de Correa, ha dejado 

de funcionar al igual que otras local izadas en las comunidades eji-

dales cercanils. 

En la industria turrstica participan los ejidatarios de 

Zihuatanejo con el hotel "Calpull i 8
, pero el desconocimiento de una 

buena administración por parte de los campesinos, lo ha conducido 

u la quiebra. 



75 

Notas. 

(1) Los datos siguientes fueron obtenidos de Gomezjara, 1974. 

(2) Tomado de UNOMASUNO, 18 de enero de 1979. 
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CAPITULO VI 

PLANEACION NORMATIVA DEL DESARROLLO TURISTICO DE LA ZONA 
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lntroducci6n. 

En este capítulo se intenta dar lineamientos generales pa

ra la planeaci6n turística del hinterland de lxtapa-Zihuatancjo. Para 

ello, se basa en los conceptos y metodología de la planeaci6n normati

va. El método que se seguir6 abarca tres etapas: 

a) determinaci6n de los recursos turísticos con que cuen

ta la zona. Esta determinaci6n se har~ mediante una relaci6n de los 

sitios con potencial turístico en la zona y la dcf inici6n del tipo 

de vocaci6n turística de cada uno de ellos. Esto permitirá saber la 

cantidad y calidad de los recursos que existen en el lugar y que ser

virán de base para la planeaci6n. 

b) disefto de la red deseable de servicios turfsticos. Este 

diseño comprende la definici6n de la estructura de la red de tal ma

nera que los servicios ofrecidos en cada punto sean atractivos. 

c) recomendaciones organizacionales para convertir el dc

sarrol lo turístico en promotor y no en obstáculo del desarrollo in

tegral de la =ona. 

Generalmente al turista, cuando sale a vacacionar, se le 

presentan alternativas para visitar ciertos lugares, pero no tiene 

conocimiento de otros atractivos cercanos aesos lugares, que le po

drfan proporcionar un viaje con mayor diversidad de paisaje y de ac

tividades recreativas. 

El objeto de establecer un circuito turístico es precisa

mente proporcionar al visitante la oportunidad para disfrutar de 

atractivos complementarios, cercanos a los principales lugares de 

concentraci6n turística nacional. 
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Con esto no sólo •e le brinda al visitante la opción Je 

diversificar su viaje, sino que se ayuda a evitar la saturaci6n de 

turistas en los lugares centrales escaseando y encarcci6ndosc los 

servicios como alimentos, hospedaje y transporte. 

En cambio con la creación de un circuito turfstico se 

ofrece al visitante un viaje novedoso y variado. Un ejemplo, lo cons

tituyen los viajes organizados por las lfneas a~reas o agencias de 

viajes que promueven la visita a sitios con diferentes atractivos, 

como lo es la cxcursi6n a California, EE, UUA, iniciándose el viaje 

en Los Angeles, donde se real i:a un recorrido costero; se visita un 

espectáculo acuático, posteriormente el :ool6gico, un parque nacio

nal y, finalmente, un parque de diversiones. El precio de la excur

sión incluye transportación, aérea y tcrreatre, alojamiento, al imen

tos, paseos y entradas a diFcrentcs espect§culos y propinas. 

El hinterland de lxtupa-Zihuatanejo cuenta con gran núme

ro de punros de interés turfstico que permanecen ignorados por la 

falta de vfas de acceso e instalaciones adecuadas y promoci6n. 

Con buse en ésto y tomando como centro de operaciones lx

tapa-Z ihuatanejo se pudo local i:ar dos circuitos turfsticos potencia

les, uno de los cuales se extcnderfa hacia el norte hasta los lfmi

tes con Michoac5n, y el otro hacia el sur hasta los lfmites con el 

municipio de Técpan de Gulcuna. 

Metodología. Pura la local i:aci6n de los puntos que in

tegran estos circuitos turlsticos y para definir las instalaciones 

necesarias para su conveniente explotaci6n, se real i:6 una investi

gación de campo con•istentc en un recorrido por toda la zona y en-
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trcvistas a personas representativas de los pobladores locales, ta

les como Comisari~s Ejidales, Presidentes Municipales y prestadores 

de serv i e i os tur fst i cos di versos como transportistas, re,stauranteros, 

hoteleros, pescadores y comerciantes, de acuerdo con el paradigma 

de planeaci6n participutiva adoptado. 

En el Circuito Norte, cuyos recursos son los \Oenos cono

cidos, las entrevistas fueron precedidas por reuniones en las cabe

ceras ej idales de SQrranca de Mormolejo, Zacatula, La Estancia, Rin

c6n de Cucharatepcc, La Uni6n, El Tibor y Lagunil las. Estus reunio

nes fueron convocadas con lu ayuda de la Presidencia Municipul y en 

el las, mediante una t6cnica did§ctica de ''lluvia de ideas'', se obtu

vo la inFormaci6n correspondiente a los recursos potenciales de la 

zona, incluyendo los turfMticos, asf como el tipo d~ mcdidüs que 

convendrfa tomar para promover el dcsarrol lo dcscddo. Cada reunión 

dur6 aproximadamente dos horas y en ellas se hi:o pütente el entu

siasmo de las comunidades por organi:orsu para desarrollar y explo

tar en su propio beneficio sus recursos dispor1il~lcs. 

Para la programuci6n de cstu.s iLJ.surnblcas se cont6 con l.a 

asesorfa de Funcionario• del Comit6 de Apoyo Regional Costo Grande", 

cuya Funci6n es promover el de~arrol lo de lo :ona y que cst5 consti

tuido por los Presidentes Municipalt-~s de los tr"-.~s mur1icipios de lie1 

regi6n y por los delegados de PlDER (Programa Je \r~vcrsior1es para el 

Oesarrol lo Rural) y las Sccrctürfas de Turismo, RcForma Agrilriu, Asen

tamientos Humanos y Obras Púb 1 i cas, Agr i cu l turu y Recursos lt i dr.S.u l i -

cos, asf como del Banco de Cr6dito Rur~l, Departamento de Pesca, Fo

restal Vicente Guerrero y de la Impulsora Gucrrcrensc del Cocotero. 

Oise~o del Circuito Turfst¡co Norte. Se rcferi1~6, en pri-

\I ,, 



mcr lugar, al Circuito del Norte. 

Zihuatancjo presenta una diversidad de playas con suave 

arena desde donde Re aprecian cspectaculareM puestas de ~ol; tiene 

un el i~a tropical con m&s de 2CO dfas complutamuntc soleados de oc

tubre hasta mayo, donde las lluvias se presentan desde d mitad de 

julio hasta septiembre y generalmente al atardecer. 

Dentro de la boLthíu se encuentra tu ciudad y puerto de Zi

huatancjo, que conserva con sobriedad su estilo pintoresco de pueblo 

de pescadores, en donde se puede disfrutar de caminatas por sus ca-

< 1 1 es adoqu i nudas. Cuenta con rcstuurilntcs y hote 1es 1 .:is í como 1 oca-

1 les en donde se puede adquirir joycrfa de plata y coral negro. 
~ 

La Playa Municipal que se encuentra frente al puerto cucn

tu con un mue 1 1 e que es ut i 1 i ::ildo por cmb.:ircuc i oncs de pesca. y por 

1.' pequt.!i\U:'."'. 1 unch._-¡s qut..! trunsportun ... 1 I turista ... -¡ 1 ... -¡ pi ily..:i L..:is Gotas o 

.:i 1.:l lslu de \xtupu .. D'-.-..ntro 1...h." l .. 1 b .. 1hí .. , se encucntr..._,n pl.:lyas que 

hun si do dcnom i nc."'!t...1...-is. CSP'-'C i ...-i 1 mente por 1 os nut:ur.:i les de 1 1 ug.:lr .. 

L~"l P 1 ay u L ... -. .\1 .. h.:h_~, .. u 1 .. c1...:: i be este nombre porque so i rv l 6 dt.! centro .Je em

burquc 1..ic rn ... "tder.:i; prcscr"ltu Ut\ su.._-¡vc dcc 1 i ve rlo muy pro-Fundo y o 1 us 

·-.1 bajas; id1...~.:il p .. i.r...i lo~ ni1lo~, cucntu con cu..:1tro hoteles y bungulows .. 
J! 

Rop .. 1 lu m~s l..:irgu de lu buhtu y tal ve:. lu más boni-

tu. Su nombPL' :--;.1..• or i g i n6 por L" I no.JU Fru~1 i o de un bu1 ...... -o chino que en

ca 116 en ult:..i m ... u~ y ~u curgumcnt-"""' de -tcld~ y scd ... ~s su esparcieron 

·¡ en cst..:i pl.._,y .. -.; tumbién tit..:"nc .. 19u .. 1s t:r ... 11u.-1uil..-is y olc.:ijc suave, idec:tl 
'.] 
~i para cuulquicr uctividud ucu5ticu; cuer1ta con rcst~ur..-ir1tcs y l1otclcs. 
:·¡ 

1 
..JI 

Al otro IJdo de lo entrada de la bahfa, cstA la playa 

Las GatJs, asf 1 lomada porque en el la existf~ una variedad de cscua-

los que se les denomin.:lbc.1 giltas. Esto.l pluy..-i cuenta con un rompeolas 
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o barda de rocas que el rey tarasco Calzonzin, en el siglo XVI, man

d6 construir para evitar el acceso a estos peces grandes y disfrutar 

de una alberta de arena fina. Esta bnrda, a trnvés del tiempo, se 

ha cubierto por coral y arrecife ideale~ para buceo. En la punta se 

encuentra el club de playa " Las Gatas" en donde se imparten clases 

de buceo y de tabla hawaiana, a~f como cabaRas y restaurantes. El ac

ceso a este lugar se hace con lanchus que parten del mucl le de Zihua

tanejo. De este muelle se puede tomar un~ lancha hacia la isla de 

lxtapa. En este recorrido, el puisujc se constituye por playas do

radas enmarcadas por vegetaci6n, usf como numerosas islas, como el 

Morro de Pericos, donde anidan gaviotas y pelicanos. Durante la épo

ca prehisp6nica, en la zona regfa un matriarcado y las mujeres no 

mostraban nunca una señal d~ dcbil idad ni aún en cvuntos naturales 

como el parto, por lo que en esos momentos, la mujer y la partero 

eran llevadas a la isla y, u su regreso al pueblo, eran recibidas 

con jóbilo si el recién nacido era niRa. La isla tiene servicio de 

restaurante donde ~irven pescado guisado en las brasas sa:o11~do cor1 

j itomate y ccbol la, asf con10 uno variedad de 111ariscos. En la isla 

se puede practicar buceo, pesca y nataci6r1 )'il que el 1nur es de aguas 

tranquilas. En la isla habitan cientos de aves silvestres, vcn~dos, 

iguanas, gaviotas y guacamayas. 

Sobre lo carretera federal Zihuatanejo-Playa A:ul y asó

lo 6 km, se local iza el complejo hotelero de lxtapa que se encuentra 

en la bahfa de El Palmar, de aguas tranquilas y claras, y que cuen

ta con hoteles de primera categorfa como Viva lxtapa, Holl iday lnn, 

El Presidente, Rivera del Sol y Aristos, adem5s de un centro comer

cial, el campo de golf "Palma Real", con 18 hoyos, y servicio de res

taurant, alberca, cte. Rodua11do a este complejo turístico se c11cucn

tra la :ona re~idcr1ciül que cuenta con todos los servicios urbanos. 
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Oc t~t~pil parte Url paseo costero llacia Plilya Quieta, que 

dista 5 km. Durante la trayec-tor--ia se puede visitar punt.o. lxtapa, 

Playa Cuata, donde se encuentra un acantilado que brinda una vista 

de variadoY il=ules del mar, Playa Casa Blilnca, Playa Don Juan y Oon 

Rodrigo, que son propias para acampar o hucer com i dc:is campestres .. 

En Plc:iyo Quieta se cuenta con restaurant, escuela de buceo y servi

cio d~ transporte por milr a la isla de lxtilpa que dista 15 minutos. 

Erl cstc:i pl.o.yil se puede diMfrutor de camirlat~s, y~ que la playa es 

larga y de arena firla, la Fauna se constituye de gavio~as, pclfcanos 

~ p~jaros bu=os, asf como jaib~s. El lugar se presta para la cons

trucci6n de un complejo hotelaro. 

Continuando al norte por la Cilrretera federal, y aproxi

m.:idamentc ~un 1-..m de ILJ curretcra cost~ra, se local i:a el poblado 

de Bnrrio Viejo. Sus playas, que su encuentran a 1 km. de distancia 

tienen acceso s61o il trav~s de un cilmino de tcrracerfa. No obstante 

lüs con~Jiciorlcs del Cilmir10 y la falt~ ~e ir,stalacior,es, ul lugar 

atrae visit .. -.ntcs, aflucnci .. -. que se incremcnturf.:i con la pavimenta

ci6n del camino, construcc.::i6n de un hotel y Pestaurant, asf como cam

pos deportivo~. 

Continuando por la c~rrctcro costura se local iza el pobla

do de Pantlil, lugilr que ofrece 15 ~m de hermosas playas desconocidas 

por los visitantes por lJ falta de vias de <lCc~so Jdccuadas; además, 

el poblado La Soledad distante 1 ~m constituye un sitio arqueol6gico 

donde se c.1prccian cimientos Oc piedra y vestigios de ruinas. Es im

prcscir,~tible para incorporar e~tos rccur~sos a la actividad turfstica, 

mejorilr los c~mirlos, cor1struir ir1st~lilciorlcs udccuadas, y rel1abi 1 i-

tar el sitio urqueol6gico .. 

Continuando al Norte se cncuentrun el centro vc:lcacional 
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"Joluma", que dista 4 km de la carretera costera, el cual dispone de 

un ramal pavimentado para su acceso; cuenta con 6 bungalos, con to

dos los servicios, los cuales fueron construidos a iniciativa de la 

Secretaría de Turismo, que los puso en manos de los campesinos para 

su adminis~raci6n y conservaci6n. 

Las playas Troncones, Majahua y Saladita corresponden ya 

al municipio de La Uni6n y cuentan con gran belleza natural, pero 

la falta de caminos adecuados y de instalaciones hacen que éstus pr.r

mane:can desconocidas. 

Después del poblado Lagunil las, distante 1 ~km. de la 

carretera federal, se encuentra el lugar lamado Agua Cal icntc, don-

de existen uguas termales, ubicado en las inmcdiacionc8 de planta

ciones de palmo de coco. Es necesario pur,, aprovec11ur turfst'icamente 

este recurso, cunal i:;:;.ur inversiones, en primer t:~r-.~ino hüciu lu cons-

trucci6n de un camino, la habi 1 itaci6n del lugar puru ofrecer .servi

cios que el turismo requiere. 

Para cambiar de p~isaje, puede ~1r10 dirigirse al pobludo 

de El Tibor, a través de unu <lcsviuci6n de terruccrfJ de S ~m. Los 

alrededores ofrecen un gran ~tr~ctivo para el campismo, pues se en-

cuentran amplias superficies cubiertas por bosques. 

Siguiendo la ruta turfstica l1acia el Norte, sobre la cos

ta se encuentru la Boca de Cl1utla, en lu desembocadura del rfo del 

mismo nombre, caracter i =ud._1 por ht.!t•mosus p 1 ayas udor nudus por pa 1 -

mares, que debcrfan dotarse de instalacior1cs y servicios turfsticos, 

asf como una Funcional vfa de acceso, lo que permitiría mayor atrac

ci6n de visitantes. 

De 1 a bocu de Chut 1 ...... debe abr i r!Sc un cum i no sobre 1 a pi a-



ya que llegue al poblado de Pctatillo en donde el paisaje natural 

está conformado por las más hermosas playas, palmeras y aves, pu

diendo competir con los mejores lugares turf•ticos .si se le dotara 

de i nstc31 uc i one~ y fi-lc i 1 i dades p.:.~a 1 a prtict i Cil de 1 a pesca depor

tiva y deportes acuáticos a 5 f como una vfa hacia la carreteril cos

tera a la altura del entronque con la cabecera municipal La Uni6n. 

Este dltimo poblado ofrece un paisaje pintoresco no s61o por su ubi-

caci6n la ribera del rfn del mismo nombre sino por su caserfo de 

techos Je teja roja y paredes blanqueadas con cal. Cuenta con servi

cios de cluctricidud, tel6for10, tcl6graFo, correo y asistencia m6di

c.:::i; en él cent-ro del pobl..:-ado se cncucntr.::i un 1-...iosco que duta de la 

~poca porfiriana, rodeado por un jardfn con bugambil ias y flores de 

la regi6n. Se hacu p<ltcnte la necesidad de establecer un hotel, res

taurant y un musco para la proyccci6n de los objetos culturales de 

la rcgi6n. 

En lug.:irc::-; ccPc.._1nos se han cncontrudo vc~tigios arqueol6-

gicos como figuras de barro y rocas con jerogl ificom, quedando por 

explorar estos sitios. 

Otro lugar de interés turfstico es El Atracadero, que dis

ta~ km de la carretera costera, y que en opini6n de los lugareftos, 

puc'3c convcrt i rsc en un i mport:untc centro rccrcat i vo por sus ampl i us 

'.• pi ayas y pop su poi s ... ,jc; udcrn.5::; de su ce reuní u ...i l est-cro de Chuntecúan, 

donde l l umu l u .._1tenc i 6n la pre.sene i J d~ 1 agartos, y gr un var i cdud de 

p5j uros .:is í como un.:i pequeña ..Sr cu arqueo l 6g i cu. Se propone pur.:i 1 a 

J 

exp 1otuci611 de estos recursos de.sarro 1 l .._-ir serv i e i os de hos.pcdaj e y 

al imcntaci6n a5f como muelles y atracaderos, dotaci6n de embarcacio

nes par~ la pr6ctica de deportes, pesca y paseos. 
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Continuando el circuito se encuentra el centro artesanal 

Fel iciano, donde las mujeres participan en las actividades producti

vas, elaborilndo productos urtesanalcs d.e barro, pintados ü mano con 

motivos florales y pdisajes. Se requiere diversificar esta actividad 

mediante la claboraci6n de otros artículos a base de maderas, con

chas y caracoles marinos. 

En el trayecto turístico se local i:ana continuación Las 

Peñitas y Barra de Sorcúa, cuyo atr~ctivo nutural son sus playas 

y amplius pluntaciones .Je p.:ilmu de coco que ~1ltcrnun con cultivos de 

maí=, y ajonjolí principalmente, los que son bcnc-ficiudo~ ..::011 ~istc-

mas de riego. AdcmSs, se encuentran caimanes en la barra de Sorc6a. 

Se requiere para la atracción de visitantes, disponer, en primer tér

mino, la construcci6n de caminos que pcrmitiln el acceso, e ir1trodu

cir scrv¡cios indispensables para la comodidild del visitJntc. 

Sigu¡cndo por la cilrrctera costera se 1 lcgarS ~ lil s~l1ia 

de Petacalco, la que posee griln bel lc:a natu1~..:il por lo voric~la~ do 

su Flora y fauna. Cerca a ~us urnpl i..:is pluyu~ existen ... "ll~l.JllO~ 111 .... 1nc.1n

t i al es de agua dulce en donde se proveen 1 ... 1s c.:ihuilas de pescadores 

que surten a los rcstaur...-ir1tcs de n1...-iriscos. Esto~ ofrcccr1 al visitan

te una vasta variedad de plati 1 los de mariscos co1no o~ti6n, <lln1eja, 

camar6n, l..::ingo~tino, cntt•e ot:ros .. El pobludo cucnt ... "'l con albergues, 

así como gente hospit.:ilariu. Es imprescindible 1...-i con:strucci6n de 

hote 1 es, centros cu 1tura1 e~ y c..Jc di vcps i 6n i-ls í como l u amp 1 i ...-ic i 611 de 

los servicios públicos. 

Por l ...i c~.u--reteru huc i c.1 Zucutu 1 ..i, poh l u.do cuya fund.:ic i 6n 

se remont.:i u lu 6pocu Lle los mcxicas. pcr·u qu~ no cucntu con un solo 

representante de sus ... ,ntepc.ls.:tdos. Est.:..1 pob 111..lc i 611 fue somct i du pQr 

los 1noxicas, lo que 1~ convirti6 en t1--ibut~1·i..i ~e l~s <lUtori~.:idc~ de 

1 
1 
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Tcnochtitlán ... El pago consistíu, seg6n la 111&.'ltPícula de· tt-ibüto::;, ·en 

maí.:, Frijol, c.:Jcao, xocotc~, algod6n, c:isí como·palo:dc'-br.osil, hule 

y otiltc negro que abundan .:ictuulmcntc; otr.:J pl"3nt.:i impor+-antc '-'"'S c.'"I 

copal; la Fauna scg6n la dctal la Rui: de Mcndo:u par•u la =011a erad~ 

1 eones, coyotes, gJtos y puercos monteses. E$tc pob 1 ado i nv i t ..:i c.."l I tu

rista c:i real i:ar pcqucfiüs camir1atas que lo cot1Jucir~r1 a ur1a :ona ar

queol6gica, constituidu, ~f..~gún Juimc Litvuk King, por montfculos y 

cstructur ... ,s c."lrqu i tcct6n i cus )' ~cpu 1 eros. El poblüdo se cncuentr ... , 

en l ... 1s riberas del río Z.::tcc..""ltula, .. :1horc..1 denominddo R ... -ilsus, casi c-n su 

dcscmbocadur~ cor1 el Oc6uno Pacífico, lo 'lLI~ cor1sti~u~·e un parafso 

de gr.un bt.? 1 1 t.·= .. -¡ por 1 .:i r i quc=..:i de sus contr ... ,stcs .. Su f 1 or.:i y F .:.unu 

lo f"orm<ln umpl ius supcrfieit..•s de p...ilmcrus y frutulcs y Ulhl gran va-

r i edad de c:1vcs.. E 1 1 ugílr 

portivu, tunto en el rfo como en el mar, usf c::omo el canotajc y vc

lco .. s~ requiere su hubi itaci6n con lu introUucci6n de obr.::is de in

ír.:icst-.ructur.:i t ur í st i cu, i ne 1 u yendo mue 1 1 es y atr...-..caderos que 1 o con

v i t.•rt .. ~n t.~n un 1 ugur rccrcut i vo .. 

Dise~o del Circui~u Interior Sur. E 1 :;t..."HUlldO e i rcu i to 

Turístico st.~ inici.._-¡ ul Sur de Zihuutc..1ncjo, L·n el pobludo de Co.::icoyul 

pueblo típico de l.._"l cost.._i, con 9r.._1ndt.•s pl .. -¡nt .. -¡cioru ... •s de coprd y Uth"l 

pi .:tyc3 de pu i s.._l;jc.· sin i HU..:.t I , t..•n l ... 1 que se propone 1 c..l construcc i 6n de 

pcqucil...is cJhd1\._1s, St."rvício d ... ~ r·estc.lur ... 1rlt, ...isí corno ... .-k~ fucilid...idc~ pu-

l .. 1nchc.."ls .. 

l'P .. -.qu f S"-" pu e .. ...:h.• u no di r i 9 ir h .. -.c.- i u R .. -...rr...-i de Pot-os f, que 

dist- .. 1 ll J....111 de Id 4..· ... -.rretPr ... 1 cost:t.•rc.l, t.•nt-r .. -.ndo .. 1 la .._1ltur .. 1 del pobl .. 1-

do Los Aclu..,f-t.-s por cumi110 dt.> f-t..·rr .. 1ct..•rí ... 1 en bu<..~nus condicionl.'"S .. Aquí 

st."'" <.'ncut.'111-r..i Pn '--~on~trucci6n ..... 1 fr.._1ccionumit.""nto rÚ--.:;.tico c- .. unpcstre 

Lo~ r .. 1r..il ltHH .. ·s .. A .) ~ J....m dt..•I pobludo Los Achot-Ps, suhr-t.. .. est .. 1 c ... 1rrc

t-t.""rc.1 dt.• t:t..•rr.._1ct.~rí .. 1, S.'-' l.•11ct.1l..0 11tr..-. unc..t pt.•t.lUt.'1-lc.l laHUth..l rodc .. 1dd por 

1 
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Frondosos ~rbol~s y aguas claras. La Barra de Potosi pre~ent~ al vi

sitante un peque~o estero ~eparado del mar por una Fr~nJa de arena 

de aproximadamente 10 metros que bien puede servir de·, a 1 berca para 

la seguridad y el deleite del visitante. El estero se encuentra ro

deado por manglar, donde anidan gran cantidad de pelícanos. Actual

mente se tiene una gran enramada donde sirven pescado Fresco acompa

ñado de tortillas reci6n hechas y una salsa de jitomate; también se 

sirven mariscos frescos, además de disFrutar de doradas playas de 

arenas Finas y la hospitalidad de los lugareños. 

E 1 1 ugar of'rece 1 a oportunidad de convivir con un pequeño 

pueblo típico de pescadores. Para la atracci6n de una mayor corrien

te turística, es necesario la construcci6n de bungQ(os, mejorar los 

servicios de restaurant, asf como la creaci6n de una e1npresa lanche

ril que promueva paseos, pesca deportiva y deportes ucuáticos. 

Para comprar urtfculos de la regi6n hay que dirigirse al 

poblado de Petat16n, cabecera municipdl y centro co111crciul por exce

lencia. En su mercado pueden adquirirse las mejores frutus ~e 1 .. -i re-

gi6n, productos artcsanules a base de 1nadc1~J, p~l1nil y barro, <lsf co

mo joyerfa de j<ld~, lapi: l~:ul i, turquusil y 5giltu. Ta111bi6n puede vi

sitarse lü iglesia de modernu y sof-isticadu .. 1rc¡ui~cctura del Pudre 

Jes6s, patrono del pueblo, cuya Festividad se c~lcbra el ti d~ agosto, 

adem§s de las suntuosils Fiestüs de Scn1~n<l S<lrlta, lrldependc11cia y 

otras. El colorido de el las lo constituyen las d~n=ds rcgiorlalcs y 

el arte de la charrería. Frente a la iglesia se locdl i:n I~ pla:il 

municipal lamada Los TilmJrindos, de frorldosos ~rboles que circun-

dan el palacio municipill ubicüdo cr~ el centro de el la. 

Se 1ocu1 i =un cerca de 1 pob 1 ...ido u 1 gurhlS 1·u i nus arqueo l 6g i -

cas Formadds por cimientos y cstructurds drquitPct6nicds, ~si como 



1 a p 1 aya V.:i 1 ent ín a don.de .c,l , tur i ~mo--PU.~de · ~~espl azar se. Pdrc:i un..i ma-

yor atrucc i 6n de- 1 ~S. v.i s i-tan.1-es_.;--eS:; ~c~c_o~~ndab°l.,c ___ .mejorar 1 os serv i -

cios públicos del pobla.d.o,y hab.il.itar." lá;.p1·: .. ~a con hotel y restau-

rant. 

Si9uiendo por l:~-·~arr·e:tCra· c~~-ter¿¡ se llega a Juluchuca, 

que disp'on~ ~de la~-~:he~~·~~-~~· PlaY~.S ·de' Icacos, Carri=al i l lo y La Cru= 

con un at·r-acti.vo (~·dis~·~t'i"a;:¡:~ ... -:~ar~ .los visitantes, contrastando con 

las áreas de palm~rcis, l~~aguná de la Cuestecita y el manantial de 

aguas termales. Esta rique:a turfstica ha permanecido desconocida 

para los visitantes por Falt~ de promoci6n y de las instalaciones 

adecuadas que el turismo requiere parc:i su comodidad, por lo que es 

necesario emprender acciones tendientes a habilitar la laguna como 

centro paru paseo o remo, construir una alberca aprovechando la exis

tencia de aguas termales, y dotar al lugar de los servicios de hote

lería, restaurant, atracaderos, etc. asf como brindar faci 1 idades pa

ra la prSctica de los deportes acuSticos, como pesca deportiva y es-

... í . 

M5s Jdelantc, sobre la misma carretera costera, se cncuen-

tra la play<l d~ L<l Barrit<l, que actualmente cucnt<l con servicio de 

hospedu.jc de 6 bung ... 1 I os, rcstuurunt, construidos por 1 a Secretar í .:1 

de Turismo, lu cuul los puso en m..:inos de ejidut ... "lrios para su admi-

nistraci6n y conservaci6n. Asimismo He encuentran otros restauran-

tes administrados por particulares. El sitio es ideal para nadar, 

caminar y disFrutar de los plati 1 los de mdriscos. 

A continuaci6n se encuentra Cayac<ll, playa de bel le:a ex-

traordin<lria, donde actualmente no se di•ponc de servicios para el 

visitunte por lo que es ncccsuria la construcci6n de rcst..:iuruntes y 

albergues. nespués se encuentra la playa Arroyo Seco, distante 2 km 
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por terracerfa de lu carretera costera, a través de superFicies con 

palmeras, en las que se ha intercalado plantaciones de papaya y plá-

tano. El lugar requiere un camino de acceso Funcional 

talaciones püra mayor comodidad del visitante. 

así como ins-

El último punto de este circuito turístico es La Barra 

de Coyuquil la, cuya incomparable belleza natural la conforman la de

sembocadura del río Coyuquil la, el estero y las playas a mar abierto. 

Por Falta de una Funcional vía de acceso ha permanecido desconocida 

para los visitantes por lo que es imprescindible la construcci6n de 

un camino de 5 km que parta del poblado, a lo largo del cual podrfan 

apreciarse las amplias árcus productoras de coco, plantíos de pupaya, 

p 1 átano y otros Fruta 1 es .. T amb i 6n hay que dotar a 1 1 ugur de un hote 1 , 

restaurant y canchas deportivas, asf como crear una empresa de lan

cheros, en la que el visitante pueda algui lar unidades para paseo o 

pesca deportiva. 

Recomendaciones sobre l<l organi:aci6n de Servicios Turísticos. 

Para que el desarrollo turístico de un lugar no provoque 

los eFectos indeseables que se ha mencionado er\ el capftulo corres

pondiente, se sustenta cstu tesis: 

a) el desarrollo turístico debe dur.sc condicionado u una. 

planeaci6n previa. 

b) la plancuci6n de las actividades turfsticas debe ror

mar parte de una plar1eaci6n integral del desarrollo socioccon6mico 

de la zona correspondiente, para que las distintas actividadcg cco

n6micas sean complementarias. 
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e) el bcne-FiciO ~l~'yor del de·s.árrol lo tur'ístico de una :o

na debe recaer en su pob i ª".= i 6n n~t i ·i~. 

d) para que se cumpla el p-U-nto -~ritcri_or, la opera.ci6n de 

los servicios turfsticos debe organi~ar•e blrededor de Id autoges

t i6n. 

A continuaci6n se aclara lo que se entiende por autoges-

ti 6n. ( 1) 

La autogcsti6n es un proceso de organi=~ci6n por el cual 

se deFinen claramente los objetivos, prOccdimientos y uctividadcs a 

real i:ar, mediant~ la purticipuci6n activa de todos los implicados 

y, en especial, la particip ... ,ci6n de los aFcctado.s directamente con 

las decisiones que se 1 leguen ~lcan:ar en die~'º proceso. Rccha:a la 

divisi6n del trabajo entre los tomudores de decisiones y los aFecta

dos por esas decisiones. En este proceso, es necesario que cada uno 

de los involucrados participe, ddndo a conocer sus puntos de vistd 

respecto u los objetivos como a los ir,strumcntos para ..:ilcan:arlos, 

de t.:11 muneru que, ul tomurse <lctcrmin..:id.:i dccisi6n y ul llcvu.rsc a 

1 a prtict i c...:i; si cnt .. 1 que cs. unu dcc is i 6n su y u y pongu todo su empeño 

pilra que se cu111plc.lrl los objetivos dcscildo~. 

P ... ~rti~ulari=undo en la c.Jctividud tur'Ísticu, la autogesti6n 

primcranler,tc debe ser instrumentada por las ilutoridades correspon-

dientes en lils .5rcas con potcnciul turfstico atractivo. Esta instru-

de los ejidatarios en dcfcr1sJ de sus derechos y Jscsorurlos t6cnica 

y 1eg.:i1 mente. 

El representante de IJs autoridades competentes, encarga-
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do de la planeaci6n y autogcsti6n, deberá real izar su labor de tal 

manera, que los integrantes de la comunidad tengan conTianza tanto 

en las autoridades; como entre ellos mismos, abriándoles perspecti

vas de trabajo y de mejoramiento en el nivel de vida, pero asimismo 

comprometi~ndolos eficazmente en el proceso de alcanzar los objeti

vos deseados. 

Todo lo anterior debe tomar en cuenta que la actividad tu

rlstica es s6lo una de tantas fuentes de trabajo y de riqueza con 

que las comunidades de las zonas turfsticas cuentan. 

Con esto 6ltimo se quiere decir que la actividad turfsti

ca de la comunidad debe estar condicionada al desarrollo de las prin

cipales actividades como son agricultura, ganaderfa, pesca, en algu

nos casos la minerfa y ta artesanfa y no estas actividades estar con

dicionadas pop el desarrollo turfstico. 

nes no 

Por supuesto, una buena 

puede ser ejecutada sin el 

toridades competentes. 

implementaci6n eficaz de 

apoyo y la colaboraci6n de 

los pla

las au-
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Notas. 

(1) El mejor ejemplo del éxito de la autogesti6n en la operaci6n de 

servicios turfsticos lo constituye Yugoeslavia. Para mayores de

talles véase Fern~nde:, 1974. 
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POBIACHN lUfAL ESTIMADA PARA 1977 Y SU DF.NSIDAD 

Superficie Superficie Poblaci6íí total Poblaci6ñ total Densfiladue po-
~l.micipio (J.Jns2) \ (sobre el (miles de habi- \ (sobre el to- bl~ción (hab/ 

total de la tantes) tal de la región) }Jn ) 

La Unión 

José Azueta 

Petatlán 

Total regional 

1 142.0 

1 921.5 

2 071.7 

5 135. 2 

región) 

22.2 

37.4 

40. 4 

100.0 

26. 7 

40.3 

40.0 

107. o 

25.0 

37 .6 

37.4 

100.0 

23.4 

21.0 

19.3 

20.8 

AIDITE: Planeación carretera de la región costera de los estados de Michoacán )' Guerrero, Instituto de Geografía, lJNl\\I 

~h.micipio 

La Unión 
José Azueta 

Petatlán 

Total regional 

POB!AC!(lll URBA.'lA ESflMADA PARA 1977 

Población urbana Población urbana PoblacíOn urbana 
(miles de hab i · (\ sobre la población (\ sobre el total de Ja 
tantcs) ll1ll1icipal) _ re"'"g1:.;;c'ón:.:..t.) __ _ 

11.7 43.8 20.6 

28. I 69. 7 49.4 

17.0 42. s 30.0 

56.8 53.1 100.0 

Fllli\1E: Planeación carretera de la región costera de los estados de Michoacán y Guerrero, Instituto de Geografía, 
UNflM 



POB!ACICN TOTAL POR SEXO, SUPERFICIE TERRITORIAL Y DEN.5IDAD DE roBll\CICN (1970) 

~t.micipio p o B L A e I o N &lperpcie Densidad de Porciento Porciento 

Hanbres ~rujeres Total km poblac~ón de lapo- de la su-
hab/km blación Eerficie 

José Azueta 9 101 8 772 17 873 1 921.SO 9,30 1.12 3.01 

Petatlán 16 831 14 268 31 099 2 071.70 15. 01 1. 95 3.25 

La Unión 6 7ZZ 6 512 13 234 1 142.00 11.59 .83 1.79 

Región 32 654 29 552 62 206 5 135. 20 12.11 3.90 8.05 

Estado 796 947 800 413 1 597 360 63 794,00 25.03 100.0 100.0 

Rl!Nl'E: IX C.enso General de Población 1970 , 

NlMEID DE LOCALIDADES EN ll\ Rffi!CN Y POB!ACICN TOTAL POR SEXO, POR GRUPO DE TA'IMO DE !AS LOCALillADES , 

SF.GUN EL NlNERO DE HABITANTES ( 1970) 

Grupo de tamaño de la localidad ~'úmero de loca- p o B L A e I o N 
según el núiooro de habitantes lidades Hombres ~rujeres Total 

De 1 a 99 299 5 135 4 668 9 803 

De 100 a 499 87 10 341 8 821 19 162 

lle 500 a 999 12 3 919 3 789 7708 

lle 1 000 a 2 499 8 6 005 5 230 11 235 

De 2 500 a 4 999 1 2 427 2 452 4 879 

De 5 000 a 9 999 1 4 827 4 592 9 419 

FUENTE: IX c.enso General de Población, 1970 



NUMERO DE U:X:::ALIDADES Y POBIACION TITTAL POR SEXO, POR GRUPOS DE 

TAMAf'lO DE LAS U:X:::ALIDADES SEGUN EL Nl.NERO DE HABITANTES 

(1 9 7 o 

Municipio y grado de taina- Número de p o B L A e 1 o N 
ño de la localidad segú.n l ocal:i.dades Total Hombres Mu,ieres 
el número de habit:an~e~ 

José Azueta 95 17 873 9 101 8 772 

De a 99 72 2 102 096 006 
De 100 a 499 14 3 461 810 651 

De 500 a 999 5 3 479 742 737 

De 000 a 2 499 3 3 952 2 026 926 

De 2 500 a 4 999 4 879 2 427 2 452 

Petatlán 217 31 099 16 831 14 268 

De a 99 162 5 543 3 014 2 529 

De 100 a 499 49 10 152 5 664 4 488 

De 500 a 999 2 1 225 634 591 

De 000 a 2 499 3 4 760 2 692 2 068 

De 2 500 a 4 999 9 419 4 827 4 592 

La Unión 96 13 234 6 722 6 512 

De a 99 65 2 158 025 133 

De 100 a 499 24 5 549 2 867 2 682 

De 500 a 999 5 3 004 543 461 

De 000 a 2 499 2 2 523 287 236 

FUENTE: IX Censo General de Población, 1970 



POBLACION TOTAL POR SEXO Y GRUPOS QUINQUE."IALES DE EDAD EN 

LJ\. REGION (1970) 

Grupo quinquenal de edad 
p o B L A e o N 

Total Hambres Mujeres 

De o a 4 11 283 6 107 s 176 

De s a 9 11 222 6 023 s 199 

De 10 a 14 8 987 4 931 4 OS6 

De 1S a 19 6 38S 3 284 3 101 

De 20 a 24 4 821 2 371 2 4SO 

De 2S a 29 3 906 900 2 006 

De 30 a 34 2 820 382 438 

De 3S a 39 3 034 S21 S13 

De 40 a 44 2 309 176 133 

De 4S a 49 812 963 849 

De so a S4 S41 81S 726 

De SS a S9 946 SZ7 419 

De 60 a 64 104 S83 S21 

De 6S a 69 609 3S4 2SS 

De 70 a 74 687 371 316 

De 7S a 79 243 122 121 

De 80 a 84 260 121 139 

De SS a 89 237 103 134 

FUENTE: IX Censo General de Población,1970 



POBLACION TITTAL PC'R SEXOS Y GRUPOS QUI~\LCS DE EDAD 1970 

M&.micipio y C"I"UJ">O quinc¡ue- p o B L. A e " N 
nal de cd..."l.d To'tal Hombres ~h.Jiercs 

Jos<: A.:ucta 17 873 9 101 8 772 

De o a 4 3 333 706 627 
De s a 9 3 143 581 56.Z 
De 10 a 14 z S80 374 Z06 
De lS a 19 1 82S 917 908 
De 20 a 24 1 382 67S 707 
De 2S a 29 1 147 S58 589 
De 30 a 34 817 394 4Z3 
De 3S a 39 882 442 440 
De 40 a 44 64S 32Z 3Z3 
De 45 a 49 518 Z74 Z44 
De so a 54 4Z2 232 190 
De SS a 59 248 136 112 
De óG a 64 353 ll'R 165 
De 6S a !>9 175 103 7Z 
De 70 a 74 198 98 H>Q 
De 75 a 79 72 4~ ZB 
De 80 a 8~ 72 36 36 85 y ros 61 21 40 
Pe-catlán 31 099 16 831 14 Z68 

De o a 4 5 556 3 Z37 z 319 
De 5 a 9 5 722 3 227 2 49S 
De 10 a 14 4 503 2 577 1 926 
De 15 a 19 3 223 1 714 1 509 
De 20 a 24 2 330 1 152 1 178 
De 2S a 29 1 884 896 988 
De 30 a 34 1 386 666 7ZO 
De 35 a 39 1 536 766 770 
De 40 a 44 1 Z06 623 583 
De 45 a 49 902 471 431 
De so a 54 79S 418 377 
De SS a 59 503 280 2Z3 
De 60 a 64 S28 282 246 
De 65 a 69 295 167 128 
De 70 a 74 344 184 160 
De 75 a 79 126 53 73 
De 80 a 84 140 61 79 
De 85 y más 120 57 63 

La Uni6n 13 234 6 722 6 512 
De o a 4 z 394 164 230 
De 5 a 9 z 3S7 215 14Z 
De 10 a 14 1 904 980 924 
De 1S a 19 1 337 653 684 
De 20 a 24 1 109 S44 S65 
De 25 a 29 875 446 429 
De 30 a 34 617 3:!2 z,1s 
l.JC -'" a 39 616 313 :-·n 
De 40 a 44 4S8 231 227 
De 45 a 49 392 21S 174 
De so a 54 324 165 1S9 
De 55 a 59 195 111 84 
IJe 60 a 64 223 113 110 
!Je 65 a 69 139 84 SS 
De ;u "' 74 145 S9 s:. 
De 75 a 79 45 25 zo 
De 80 8-1 48 24 24 
De 8S más S6 2S 31 

1-UL\,'fJ:;: IX Censo General de Población ,.1970 



POBI.ACICN DE 5 AAOS Y MAS QUE 1-IABI.A ALGUNA LENGUA INDIGENA, 1970 

Municipio Total También hablan No hablan 
es afiol fiol 

José Azueta 58 46 12 

Petatlá.n 45 38 7 

La Uni6n 29 11 18 

Regi6n 132 95 37 

Estado 160 182 75 091 85 091 

FUENrE: IX Censo General de Poblaci6n 1970 

POBI.ACION DE 12 AAOS Y MAS, ECCNCMICAMENTE ACTIVA Y TASAS 
DE PARTICIPACION, 1970 

espa-

Municipio Poblaci6n de Económicamente Tasa de parti-
12 años y más activa cipaci6n 

José Azueta 10 289 4 462 43.4 

Petatlful 17 956 7 003 39.0 

La Uni6n 7 659 2 979 38.9 

Regi6n 35 904 14 444 40.4 

Estado 957 216 383 027 40.0 

FtJEr.rl'E: IX Censo General de Poblaci6n,1970 



POBL~CJQ~ DE 10 A:'IOS y ms ALFABETA y ANALFABETA, POR SEXO (1970) 

~lunicipio T o T A L Saben leer y escribir :\o saben leer y escribir 
Total Hombres ~lujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Muieres 

José Azueta 11 397 5 rn 5 583 5 9E5 3 229 2 756 5 412 2 585 2 827 

Petatlán 19 821 10 367 9 454 10 812 5 883 4 929 9 009 4 484 4 525 

La Unión 8 483 4 m 4 140 3 919 2 151 1 768 4 564 2 192 2 372 

Región 39 701 20 524 19 177 20 726 11 263 9 453 18 985 9 261 9 784 

Estado 1 047 768 517 537 530 231 580 506 308 795 271 711 467 262 208 742 258 520 

flJE\TE: IX Censo General de Población,1970 

PQBL,\CI().\ DE 12 :\\OS y ms ECCNCNICAMEi\l'J'E ACTIVA E INACflVA (1970) 

~lunicipio Total f:eonúmicamente activa Económicamente inactiva 
Suna !):upados Ibocupa<los Suna En quehaceres Estudiantes Otros 

domésticos 

José Azueta 10 289 4 336 .¡ 265 71 5 953 3 828 1 053 1 072 

Petatlán 17 95¡, 6 845 6 478 367 11111 6 820 2 280 .z 011 

La Unión 7 659 2 85-\ 2 819 35 4 805 3 311 596 898 

Región 35 9111 14 035 \3 SóZ 473 21 869 13 959 3 929 3 981 

l:stado 957 ¿!ti 372 477 362 503 9 974 584 739 388 444 113 229 83 066 

FUl:.'\TE: IX Censo General de Población, 1970 



ALIABl:IIS.10 DE LA REGIO~ 1960 y 1970 

~h.micipio 
1 9 6 o 1 9 7 o 

Población oo- Población rna-
yor de 10 Alfabeta o Analfabeta \ )'OT de 10 Alfabeta \ Analfabeta \ o 

años años 

José Azueta 7742 2 893 37.36 4 849 62.6.\ 11 397 5 985 52.50 5 412 47.50 

Petatlán 17 226 6 254 36. 30 1 o 972 69. 70 19 821 10 812 54 .54 9 009 45.46 

La Unión 8 171 2 057 25 .17 6 lH 74 .83 8 483 3 919 46.20 4 5ó4 53.80 

Región 33 139 11 204 33.80 21 935 66.20· 39 701 20 716 52. ld 18 985 47 .82 

Estado 952 656 354 289 37.18 598 367 62.82 1 0.\7 768 580 506 55.40 467 262 44,60 

FUOOE: Censos Generales de Población 

HELIAREAS UJLTIVADAS DE LOS l'RHiCIPALES UJLTIVOS DE CICLO CORTO, E~ LOS MUNICIPIOS, 1960 y 1970 

Cultivos José Azueta Petatlán La Unión Región 

1960 1970 1960 1970 1960 1970 1960 1970 

Ajonjolí 2 189 305.3 1 520 5 664. o 1 022 4 189.5 4 731 10 158.8 

Arroz 51 65. 8 1.0 51 66.8 

Frijol solo e 10 6. 7 801 79. 5 2 6.5 813 92.7 
intercalado 

Maíz solo, inte.'.:" 3 906 
calqdo e híbrido 

3 130.6 4 975 19 545.Z 2 001 4 589.1 10 882 27 2hU 

FUOOE: Censos Agrícola -Ganadero y Ejidal 



fl.micipios 

La Unión 

José A.zueta 

Petatlán 

Total regional 

POBlACION ECOSCMI0.%\1l'E ACTIVA ESf!J.IADA PARA 1977 

P.E.A. P.E.A. 
(mi les de trabajadores) (\ sobre el total de la región) 

6,0 23.8 

10. 1 40.1 

9. 1 36. 1 

25. 2 100.0 

!UL\TE: Planeación carretera de la región costera de los estados de Michoacán y Guerrero, Instituto <le Geografía, UNi\11 

Municipios 

La Unión 

José Azueta 

Petatlán 

Total regional 

C(}!POSICH1~ DE L\ P. E.A. ES!']}WJA PAM 1977 POR ACTIV!ll.\llES 

(en miles <le trabajadores) 

- ·-------·-------- ------- -- -- --- -

Actividades 
pri11mias Industria Construcción Servicios 

3. 8 o. 3 º· 3 1.2 

2. 9 0.8 0,9 4. 5 

6.3 0.4 0.1 1. 1 

13.0 1.5 1.3 6.8 

Actividades insufi-
cien temen te cspcc i -
ficadas 

0.5 

1.0 

1.1 

2.ó 

HJl:\TE: Planeación carretera de la región costera de los estados de Michoacán y Guerrero, Instituto de Geografía, UNAI! 



DISTRIBUCH11 ~UNICIPAL DE !A P.E.A. ESTIMADA PAM 1977, KlR ACTNIDADF.S 

(en porcientos) 

Actividades 
Actividades insuficiente· 

Municipio primarias Industria Construcción Servicios mente especificadas 

LJ Unión 29.2 20.0 23. 1 17.b 19.2 

José r\zucta 22.3 53.3 69.l 66. 2 38.5 

!1ctatlfü1 48. s 26. 7 7.7 16. 2 42. 3 

Total regional 100.0 100.0 100.0 100.0 IDO.O 

HIE.\TE: Plancación carretera de la región costera de los estados de Michoacán )' Guerrero, Instituto de Geografía, tr.i:\\I 

~lunicipio 

L1 Unión 

José Azucta 

Petatlán 

Total regional 

ESTRUCTIJJ~\ !XllPAC!ffii\L DE IJ\ P.E.A. ESTIH\DA PAM 1977, A NIVEL MUNICIPAL 

(en porcicntos) 

Actividades 
l\cfiVioades -insu 

prinnrias Industria Construcción Servicios ficientemente eI 
Eecificadas 

62. 3 4.9 u 19, 7 8.2 

28. 7 7.9 8.9 ·14.6 9.9 

70.0 4.5 1.1 J 2. 2 12. 2 

51.5 6.0 5.2 27.D 10.3 

Total 

100.0 

IDO.O 

100.0 

100.0 

fl[~I: Plancación carretera de la región costera de lrcs estados de Michoacfü1 )'Guerrero, Instituto de Geografía, lJNA'I 



PCB!ACIQ~ ECONfNIWV.f!NfE ACTIVA DE 12 A~OS Y H4S POR RAN\ DE ACTIVIDAD (1969) 

Agricultura Indus- Indus- Indus- Cons- Genera- Comer- Trans· Sen•i- Gobier Insufi-
ganaderia, tria tria . tría Je true- ción y cio portes dos no cicntemcn 

~ltulicipio Total silvicultura del pe extrae trans- ción Dist. te esp~ 
pesca y caza tróleo tiva - forma- de Ener cifica-

ción ía Elec. das 

José Azueta 4 462 2 686 1 75 275 113 6 215 67 601 66 357 

Petatlán 7 003 4 926 16 295 112 5 279 45 368 122 835 

La Unión 2 979 2 233 4 124 17 3 81 9 "133 122 253 

Región 14 444 9 845 1 95 694 242 14 575 121 . 1 102 310 1 4 ,5 

Estado 383 027 238 314 159 1 820 30 525 10 934 821 19 572 5 411 41 310 7 783 26 378 

1111::.'TE: IX Censo General de Población 1970 

~'UMERO DE VIVIL'fü\S Y DE OOJPN.ffES SEGUN EL 1'.'l\\IERO DE OJARTOS (1970) 

~h.iiifcipio~ viviendas Viviendas segun el ncmiero de cuartos 
y ocupantes Total De 1 2 3 4 5 6 ? 8 9 cuartos 

cuarto cuartos cuartos cuartos cmrtos cuartos cuartos cuartos y m.1s 

José A:ueta 

\'iviendas 3 179 2 079 741 208 65 27 14 10 16 19 
Ocupantes 17 873 11 620 4 212 1 214 340 158 74 54 91 110 

Pctatlán 

Viviendas 5 410 3 664 1 112 318 145 60 27 25 4 75 
Ccupantcs 31 099 20 724 6 534 1 943 859 336 IH 165 21 370 

La Unión 

Viviendas 2 240 1 219 650 77 211 11 12 . 20 40 
Ocupantes 13234 7 135 3 9·19 424 1 236 71 59 124 236 

ílJE~'TE: IX Censo General <le Población 1970 



Nl.NERD DE \'IV!Hfil\S Y OOJPANfES SF.GUN SU DISPOOIBILIDAD DE AGUA EN111BADA 

Y DRENAJE (1970) 

~funicipio 
Total Con Drenaje Sin Drenaje 

Viviendas Oc~antes Viviendas lku2an!_es Viviendas U:~antes 

José Azueta 3 179 17 873 570 3 170 2 609 14 703 
Disponen de agua entubada 1 224 6 986 544 3 020 680 3 966 
Sin agua entubada 1 955 10 887 26 150 1 919 10 737 

Petatlán 5 410 31 099 967 5 189 4 443 25 910 
Disponen de agua entubada 1 592 8 839 888 4 801 704 4038 
Sin agua entubada 3 818 22 260 79 388 3 739 21 872 

La Unión 2 240 13 234 448 2 577 1 792 10 657 
Disponen de agua entubada 508 2 899 430 2 463 78 436 
Sin agua entubada 1 732 10 335 18 114 1 714 10 221 

flJE\íE: IX Censo General de Población, 1970 

CARACTERISTIC~S DE CALZAOO DE L~ POBLACIO'l DE UN ARO Y MAS 1970 

Municipio Población de 1 Usan zapatos Usan huaraches o Andan desea! -
año r más sandalias zos 

José Azueta 17 149 7 541 8 825 783 

Petatlán 30 036 14 782 12 761 2 493 

La Unión 12 783 6 835 5 521 427 

Región 59 968 19 158 27 107 3 703 

Esta.Jo 1 542 566 743 655 576 425 222 468 

RJE.'ifE: IX Censo General de Población, 1970 



>Utitipio Total 

Jos! Alutta 1462 

Pro!esi<Nl•• r tfailcos 159 
runc. ~. r pmwl di 
m:til'l' p(Jblico r prinilo 81 

Pmcml adllnlstntivo 91 

r-rc. vmle<lores r !lo. 106 

Trab. en scrv. diversos y 
cord. de vehlculos 461 

Tnh. 111 Lab. l(rtll<C. 1601 

Trabajado"' "' a¡rlcolas 501 
lnsu!. especl!ic.W 339 

Pctatlln 7 OOl 

Pro!csionales y tlcnicos 151 
flllC. iip. y p<rs<Nl 
directivo p(iblico y privado 67 

l'er!M.11 administntivo 105 

Cai<rc. >e!>ll'düm r siA. lSI 

Tr.ib. en serv. diversos y 
ccnl. de veh!Ollos 

Tnb. en l•b. a¡rqiec. 

Tnblj.odorts "' a¡rlcol.as 

Jnsuf. esp..:i!iadas 

u lhi6n 

lll 

011 

"'~ 
~· 
/•l 

1971 

Pro!esi1111les y tlcnlcos 119 

lime. 514'· r perlOllll 
directivo pliblico r privado ll 

l'ersaial..i.inlstrativo 39 

C.r. venledo"s y sil 79 
Tnb. en serv. diversos y 
cor.b:to"s de vehlculos 161 

Trab ... lab. a¡rqioc. ¡ 161 

TnbaJadom 111 asrlcolas 116 
lmufl. especUltlllq lll 

RllXIDI lllJOQCIHM! ACTIVA DI! 1l JJr1j Y lil.5 l'al Olll'!CIDI PRllCIPAL 

Y mi\ DE ACTIVllllD (1969) 

}iifcii!Wra líifa· l:Ciís· GCñ. y lnsUfi· 
Canadtr!I 11'ilstrla del Industria tria de true· Dist. Ca:ier· Trllll.I· S.rvl· r.oblor ciente· 
Silvicultura l'etr6leo f.xtractiva Transp. cl6n de &ler tlo portes clos "' - oente ., 
Pesca 1 e.u ih Elec peclíicida 

1 616 1 7S 175 11) 6 115 67 601 66 l57 
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l'OBL\Clrn RURAL ESTIMADA PARA 1977 Y SU ll!Sl'EHSI<l~ 

La Unión 

José Azueta 

Petatlán 

Total regional 

Municipio Población rural (miles 
<le habitantes) 

15. o 
12. 2 

23.0 

so. 2 

1i1bitnnt-c~ rurnlcs 
por lon 

13. 1 

6.3 

11.1 

9.8 

RJf.\1E: PlaneaciÓ!l carretera de la región costera <le los estados de Michoacán )'Guerrero, Instituto de Geografía, llN!\'I 

PROllJCTOS ~UNICIP.lliS BRlJfOS ESTDL\IJOS PARA 1975, roR ACT!Vl!JADES 

(en millones de pesos, a precios corrientes) 

Servicios y 
Municipios Agricultura Ganadería Si l\'icultura Industria Construcción act ividadcs 

menores 

La Unión 9U 31.2 o. o 104. 1 31.1 68.6 

José Azueta 110. 1 60. 3 9. 1 285. 1 396. 7 163.4 

Petatlán 201. 8 55.3 o. o 252. 6 204. 8 102.5 

Total regional 403.3 146. 8 9. 1 641.8 632,6 334.S 

FUIXIE: Planeación carretera de la región costera de los estados de Michoacán y Guerrero, Instituto <le Geografía, IJNA'I 



~runicipios 

La Unión 

José Azueta 

Petatlán 

Total regional 

PROOOCTOS MUNCJPALES BRUTOS PARA 1975, A PRECIOS CORRIOOES 

en millones t sobre el total en pesos anuales 
de pesos de la región por habitan tes 

326.4 IS.O 12 225 

1 02U 47. 3 25 427 

817 .o 37. 7 20 425 

2 168.1 100.0 20 262 

prooucTos p!11~ habi - Desvincfaciofr llcl in 
tilJlte en i respecto greso JJlUlicipal por -
del producto regio· habitante respecto 
nal per capita del ingreso medio r!:_ 

~ ional por h;1bi tante 

60.3 -39. 7 

125.S 25.5 

101. o 1. o 
100.0 

RJE.WE: Planeación carretera de la región costera de los estados de Michoacán y Guerrero, Instituto de Geografía, UNA\f 

PRODUCTOS mNICIPAl.f.5 BMOS FSfJMAOOS PARA 1975, POR ACTIVJllA!JES 

(en porc ir.ntos) 

Servicios y 
Municipios Agricultura Ganadería Silvicultura Industria Construcción actividades 

menores 

La Unión 22. 7 21.2 o 16.2 4.9 20.S 

José Azueta 27 .3 41. 1 100.0 44 .4 62. 7 48.8 

Petatlán so.o 37. 7 o 39.4 32.4 30. 7 

Total regional 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

RJENTE: Planeación carretera de la región costera de Jos estados de Michoacán y Guerrero, Instituto de Geografía, !N\/>I 



Municipio 

José Azueta 

Petatlán 
La Uni6n 

Regi6n 
Estado 

EVOWCJa< DE LA POBLACION EN 

Superficie 1960 
km2 Poblaci6n llab/ 

J.on2 

921.5 9 693 5.04 

2 071. 7 21 653 10.45 

142.0 10 300 9.01 

5 135. 2 41 646 8.10 

63 794· o 186 716 18.60 

LA REGION 

1970 1977 
Población Hab/ Poblaci6n llab/ 

lon2 'krn2 

17 873 9.30 29 721 15.46 

31 099 15. 01 38 991 18.82 

13 234 11. 59 20 791 18. 20 

t12 206 12. 11 89 503 17.42 

597 360 25.03 2 320 797 36 .37 

I:tJENTE: Censos Generales de Población y Comisión Nacional para la Erradicaci6n 

del Paludismo. 

VALOR DE lA PRODUCCIO:-: AGRICOL.\, FORESTAL Y ANl~L\L E.'I LOS ~UNICIPIOS. 

1960 y 1970 ( millares <le pesos) 

Valor total &---va1oi_ac_Ta-pro- ·-\'alar de la pro- Valor de la pro-
1''1nicipio la producción ducción agrícola ducción forcst:al ducción animal 

1960 1970 1960 1970 1960 1970 1960 1970 

José Azueta 10 332 10 549 8 971 7 026 4 1 357 3 523 

Petatlán 21 3¡<8 47 183 12 19(1 42 883 422 2 8 770 4 :98 

La Uni6n 6 922 18 400 4 680 15 760 2 242 2 640 

Región 38 6~ =' 76 132 25 847 65 669 426 2 12 369 10 461 

Est:ado 841 160 745 679 596 583 508 585 14 984 16 205 229 593 220 889 

rUENTE: Censos J\gr feo la G~1nadcro y Ej i<la 1 



CLASIFICACION DE LAS TIERRAS DE ACUERDO A SU USO EN LA 

REGION (1970) llECTAREAS 

11erras de labor con pa~ de bos- 1ncul-
Municipio censadas tos ques tas pro 

ductivas 

José Azueta 109 103.9 10 518.1 58 890. 1 439.6 

Petatllin 129 785.2 58 889.9 51 254.5 24 889.0 9 .• o 
La Unión 88 408.1 15 240.8 605.0 4 179.6 

Región 402 297.2 84 648.8 11 o 749.6 29 508.2 9.0 

Estado 4 320 768.2 885 593. 8 1 365 153.6 597 636 • 2 56 716. 9 

FUENTE: V Censo Agrícola-Ganadero y Ej idal , 1970 

CLASIFICACION DE LAS TIERRAS DE ACUERDO AL TIPO DE 

TENENCIA EN lA REGION (1970) 

HECTAREAS 

Tipo de te ne!!_ Tierras de labor con pa~ de bos- incultas 
c..'. censadas tos ques mad producti_ 

}'. no mad vas 

Prop. privada 14 742. 2 4 396.0 3 787.0 5 059.2 9.0 

Ej idal 387 555.0 80 252.8 106 962.6 24 449.0 

Total 402 297.Z 84 648.8 110 749.6 29 508.2 9.0 

FUENTE: V Censo Agrícola-Ganadero y Eji<lal ,1970 

CLASIFICACION DE LAS TIERRAS DE LABOR EN LA REGION (1970) 

HECTJ\REAS 

Municipio Suma Temporal Jugo o humedad 

José Azueta 10 518. 1 10 214. 5 249 .5 

Petatllin 58 889.9 58 179.4 370.0 

La Unión 15 240 .8 14 149.9 687.2 

Región 84 648.8 82 543.8 306.7 

Estado 885 593.8 845 277. 5 13 757 .6 

--------· 
FUENl"E: V Censo Agrícola-(;ana<lcro y Eji<lal , 1970 

de otra 
clase 

~9 256. 1 

MJ 7'12.'fs 

177 381. r 
118 ~~2 .. 7 

1 .1, r:; f>67.7 

de otra 
clase 

1 .101 

1iS R9ll.h 

177 7>R 1.6 

Riego 

54 .1 

340 .5 

403.7 

798.3 

26 558.7 



HECTARfAS DE LOS PRIOCf PALES FRIJfALES Y Pl.ANl'ACIONES DE lA REGION 1969 

Cultivo José Azueta 
M u-n i e i p i o s 

Petatlán La Unión Región Estado 

Aguacate .3 S.1 14.6 20.0 lOS.5 

Café cerezo .8 100.4 101.2 IS 009.3 
Limón 12.2 l.O 13.2 1 427 .1 

Mango l.7 14.7 16.4 592.7 
Palma de coco (copra) 1 555.9 3 987 .8 875 .4 6 419.1 33 308.8 

Pallr.a de coco (fruta) 8.2 192.0 22.1 222.3 744 .1 

Plátano 13.6 24.3 z.o 39.9 843.0 

Tamarindo 17 .o 20.0 37 .o 310.9 

FUENJ'E: V Censo Agrícola-Ganadero y Ej idal, 1970 

CLASIFICAClai DE LAS TlERRAS CENSADAS roR TIFO DE TENENCIA EN lA RffiIG'I (1970) 

Cultivo 
M u n i __ c_i_p_I o s 

Regi6n Estado José Azueta Petatlán La Unión 

Propiedad privada 2 014. l 5 819.0 6 909.1 14 742.2 451 204.4 
Ejidoti y comunidades 107 089.8 198 966.2 81 499 .o 387 555.0 3 896 563.8 
agrarias 
Total 109 103.9 204 785.2 88 408.1 402 297 .2 4 320 768.2 

RJOOE: V Censo Agrícola-Ganadero y Ejidal 1970 

CLASIFICACION DE LAS TIERRAS DE IABOR POR TIPO DE TENENCIA EN L\ REGION ( 1970) 

Tipo de te nene ia Sllllil Temporal Jugo o hwnedad Riego Porcentaje i 

Propiedad ·privada 4 396.0 3 666.4 646.5 83.1 6 
Ejido~ y i:o111un ida des 80 252.8 78 877 .4 660.3 714 .4 94 
agrar1ils 
Total 84 648.B 82 543.8 1 306. 7 797.5 100 

RJINTE: V Censo Agrícola-Ganadero y Ej idal, 1970 



HECTARFAS COSEaw>AS DE LOS PRINCIPALES FRUJ'ALES Y PI/INJ'AC!OOES EN LOS ~UNICIPIOS, 1960 y 1970 

José Azueta Petatlán la Uni6n RfgiOn CUltivo 
1960 1970 1960 1970 1960 1970 1960 1970 

Aguacate .3 5.1 14.6 zo.o 
Café Cereza .B 220 100.4 220 101.2 

Mango 14 1.7 2 14.7 3 19 16.4 

Palma de coco 1 560 1 564.1 1 839 4 179.8 1 309 897.S 4 708 6 641.4 

Plátano 34 13.6 258 24.3 39.9 292 17.8 

F!IDITE: Censos Agrícola, Ganadero y Ejida! 

PROIUCCIOO DE LOS PRINCIPALES illLTIYOS DE FRUTALES Y P!ANl'ACIOOES EN LOS ~IJNICIPIOS/ 1960 y 1970 

(kilogramos) 

CUltivo José Azueta Petatlán La Unión Región 
1960 1970 1960 1970 1960 1970 1960 1970 

Aguacate 5 041 15 762 6 000 104 299 6 000 125 102 

Café cereza 666 173 000 58 510 Zl 173 000 59 197 

Mango 25 000 52 200 38 000 101 800 56 000 1 t:OO 119 000 155 800 

Palma de coco g 410 000 1 342 268 14 517 000 5415418 5656000 695 158 29 583 ooo 1 m s4
4 

Plátano 191 000 238 940 J 393 000 415 644 12 000 1 584 000 666 584 

HJf;.'VfE: Censos Agrícola Ganadero y Ejidal 



~llnicipio 

José Azueta 

Petatlán 

La Unión 

Región 

Estado 

VALOR ESTIMADO DE lA PROIXJCCHll AGRICOIA, FORESTAL Y ANIMAL 

DE IA RJ:\l!O.~ {1969) millares de pesos 

Valor de la producción Valor de la producción Valor de la producción Valor total de la 
Agrícola __ [ore_stal _ _ 1\niool producción 

7 026 3 523 10 549 

42 883 2 4 298 47 183 

15 760 

65 669 

508 585 

2 

16 205 

2 640 

10 461 

220 889 

18 400 

76 132 

745 679 

RJFNl'E: V Censo Agrícola-Ganadero y Ejidal 
1
1970 

Municipio 

José Azueta 

Petatlán 

La Uni6n 

Región 

Estado 

VALOR DE !AS \ITh'fAS DE IA PRODUCCIQ\J AGROPEQJARIA Y FCRESTAL DE IA REGICTI 

(1969) millares de pesos 

Ya 1 or de 1 as ve!!. Va 1 or de 1 as valor de las de productos 
tas de productos ventas de Pr,2 ventas de ga- de aves animales 

agr!cola ~~y¡~~ fores- nado en pie 

6 314 196 2708 

35 459 2 804 B 3 043 

15 207 6 224 13 2 430 
1 

56 980 8 1 224 21 8 18 

424 421 18 277 32 825 2 241 168 4 JO 

RJENJ'E: V Censo Agrícola-Ganadero y Ejidal ,1970 

Valor total de 
las ventas 

9 218 

39 316 

17 880 

66 414 

646 174 



EXISI'E~GA DE ~W,~1 IXU!l,\ E fül'LINEITTOS AGRICOL\S E'i lA REG!ON (1970) 

Sem- Cu!- Se-:·-·irrna 
Municipio Trae· Ara Jos Ras· Dcsgrn C;irros y 

tares de ma· discos \'L'rte· otros tras bra· tiv~ ga· doras nado ras carretas 
dera de fic Jera Je ti pos de fie do· do- do· medni mecáni· de tiro 

rro fierro rro ras ras ras cas cas animal 

José Azueta 32 231 12 S:ill 62 29 9 34 1 1 B 17 

Petatlán 45 893 30 97ll 254 66 35 19 3 16 

La Unión 9 570 9 249 124 29 23 27 4 15 

Regién 86 1 694 51 1 757 .\.\O m 67 80 1 1 IS 48 

EstaJo D38 31 731 506 .\(1 638 [J (175 595 207 408 14 3 144 325 

FUE.\TE: \' Censo Agrícola-GanaJcro )' Ej iJ;1J , 1970 

PRWJCCJOS ,\l;JUCOJ...\ POR l'Rl~Cll'ALl:S CULTl\'OS i\.\1JALES O DE CJCLO CORTO E~ l.~ Rf:GION (1969) 

kil ogr:unos 

Mu n ¡-;; Tjlí o s 
Cultivo Jo:;é A:ucta Pctatl5.n La Unión Región estado 

Ajonjolí 176 06.\ 3 952 7o2 3 385 401 7 514 227 25 522 026 

Frijol solo 715 21 353 2 620 24 688 4 183 912 

Frijd rntercalado 2 370 23 113 899 31 382 1 988 6u7 

M.:1í: solo 2 067 597 8 939 311 4 829 525 14 836 433 196 743 J7.I 

Arro: 66 rn.1 1 208 67 392 3 959 088 

~\Jí: intercalado como 
cultivo principal 62 m 139 733 107 335 309 550 17 428 377 

Maí: nicJorado o híbrido 837 780 10 ~09 22.\ 58 829 1 t 805 833 39 514 364 

FULWE: \' Censo Agrícola-1Gu11Jdl'~o y E.i i d,i!, i q¡\1 



Municipio 

José Azueta 

Petatlán 

La Unión 
Región 

Estado 

C!ASIFIO\CICN DE !AS TIERRAS DE LABOR DE AQJEROO AL nro DE 

EXPWfACIOO EN IA RF.GIOO (1970) HECTARFA5 

Con cultivos anuales Con frutales plan• Con pastos y prade-
o de ciclo corto, taciones o agaves ras cultivadas 

8 326. 3 2 137 .8 54.0 

52 474.4 4 726.1 1 689.4 

13 283.4 1 086.2 871.2 

74 084.1 7 950.1 2 614.6 

759 471.9 61 494.2 64 627. 7 

FUb'ffE: V Censo Agrícola-Ganadero y Ej id al, 1970 

Cl.ASIFIO\CION DE !.AS EXISTOCIAS DE GAM\00 EN lA REGIO~ 0970) 

Municipio Cabezas 
Vacwio Porcino Lanar Caprino Caballar Mular Asnal Animales 

de trab. 
José Azueta 13 508 15 017 107 5 140 2 350 585 4 130 1 601 

Petatlán 20 978 11 069 116 3 179 2 813 616 2 949 2 178 

La Unión 10 382 5 9~6 329 2 907 1 771 567 2 302 1 828 

Región 44 868 3L 0~2 552 11 226 6 934 1 768 9 381 s 607 

Total 

10 518.1 

58 889.9 

15 240.8 

84 648.8 
885 593.8 

Millares Ní.anero 
Aves colirenas 

44 370 114 

50 097 222 

24 486 26 

118 953 362 

Estado 803 143 595 101 31 677 421 411 199 143 36 178 228 657 149 890 2 666 161 50 366 

FIJENfE: V Censo Agrícola- Ganadero y Ej idal, 1970. 



Cultivo 

Ajonjolí 

Arroz 

Frijol solo 

Frijol intercalado 

Maíz solo 

Maí: intercalado coIOO 
cultl\'o principal 

Maíz mejorado o hibrido 

HECTAREAS L1JLTIVADAS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS NllALES O DE CICLO CORTO 

EN !J\ REG!l1~ (1969) 

Flt1-nTclp1 o s 
José Azueta Petatlfo La Unión 

305,3 

1.3 

5.4 

2 475.5 

79. 5 

575.6 

5 664 .o 
6S,8 

28.0 

Sl.S 

10 187.6 

160.5 

9 197. 1 

4 189.5 

1.0 

3.S 

3.0 

4 413. 8 

13U 

41.0 

Región 

10 158.8 

66,8 

32.8 

S9.9 

1i 076.9 

374. 3 

9 813. 7 

FU!:XfE: V Censo Agrícola-Ganadero y Ej idal, 1970 

Estado 

44 558 .s 
1 878 .1 

6 807 .6 

5 779.4 

252 265.0 

25 42U 

31 415. 7 

PRODUO::ION DE LOS PRl~Cil'.~LES FRLTL\l.ES \' 1 L\NTACIONES DE LA REG!Oil (1969) kilogramos 

CUltivo ~I u n i e i p 1 o s Región Estado 
José i\zueta l'ctatlán La Unión 

Aguacate 5 041 15 762 10.J 299 125 102 2 087 727 

Café cerc:a b(1(¡ 58 510 21 59 197 9 517 963 

Limón 16 790 S6 2SO 2 088 75 128 5 168 208 

Mango .12 200 101 800 1 800 1 SS 800 6 382 06S 

Palma de coco ( copra) 1 30.J 273 4 537 688 54 7 846 6 389 807 30 210 984 

Palm de coco(fruta) 37 995 877 730 147 312 1 063 037 3 070 968 

Plátaoo 238 9.JU 4 lS 644 12 000 666 S84 10 477 796 

Tamarindo 15 730 105 15 835 741 503 

FUF..\'fE: V Cen:;o Agrícola-Ganadero y Ej idal, 1970 



CALLE PRINCIPAL 
ZIHUATAt~EJO 

PLANTA PROCESADORA DE PESCADO 
Z l HUAT Atl EJO 



. 
. -... ~:K~Á.c-:..~--~ ~ 

VISTA GEHERAL DE ZIHUATANEJO 

BAHIA DE ZIHUATANEJO 



-···~~~·· ---·::...: 

ISLA IXTA~·A 

POBLADO PANTLA 



MUELLE EN 
EN BAHIA ~~N~~~UCCION RTA 

PLAYA QUIETA 

-~"! :;:.:_ -·. 

·}\''j:i(:}{1~~~~~, 



VIVIENDA RURAL EN LA ZONA 

z._z:::u::z.~ 

~·r 

ALBERGUE EN PETACALCO 



CENTRO VACACIONAL JOLUMA 

MANANTIAL AGUA CALIENTE 



---- "'""::"":""~ 

... --~ -~'"~:;:,~2~ 
LAS SALINAS 

BUNGALOS LA BARRITA 



, :'1'.;' ,-,;e··""'. :":'?'fe·2ifi,~~l>i''f.i:t.'?' .. ,"' '~.. .. - . . , 
'.' -~ 

. ,~"'$.!_,,. ;¡¡;-

.> • 

PRESIDENCIA MUNICIPAL EN PETATLAN 

PLAYA ICACOS 



--~., .- .-., 
~ .. --

MIRADOR EN EL CALVARIO 

PLAYA ARROYO SECO 



LA BARRITA 

RE ST ALJ RANT E Tlf'!C\I 



t·-

,t~~Z~:~~!ll!I"'.?': 

ALBERGUE DE PESCADORES 

AFLUENCIA TURISTICA 



-~ 

~:~ ~-~ .. ~.-:.::--

ESTERO EN BARRA DE POTOSI 

PESCADORES 



... . 

;~::;~~(::.>.~~~l~.1!:11~:1'1!111!e!···· 
PLANTACION COPRERA 

E!HRONQUE DE LA CARRETERA EN CONSTRUCCION 
TEMASCALTEPEC-ZIHUATANEJO CON LA COSTERA 



~-1~.~··\ "' 

~$~~~~ff-1:J<::~··· 
......... 

ESTERO DE COYUQUILLA 

CONVERSACION CON UN LUGAREílO 
DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO 

·-
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