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I) INTRODUCCION. 

Actualmente es común escuchar en cualquier lado comenta

rios que se refieren al exceso de basura, al smog, al daño que 

causa el D.D.T., al escaces de agua y alimentos, a la deserti

ficaci6n del suelo, a la extinción de especies, etc.; y todo··

esto no es más que las múltiples formas de expresión a lo que

se le ha denominado deterioro ecológico, consecuencia del pro

ceso de extracción y utilización de los recursos naturales, ba 

jo el modo de producción en el que vivimos. 

En México antes que los conquistadores implantaran su for 

ma de producción, el hombre y la naturaleza se encontraban más 

estrechamente relacionados de lo que ahora se encuentra la ma

yoria de la poblaci6n, principalmente la citadina; debido a -

que 1 a forma de utilizar, modificar, entender y '!er el medio -

hacambiado como consecue>lcia de 1 in cremen to del conocimiento-

del hombre sobre el ambiente; ésto ocasiona que la influencia

y dependencia que antes se daba aminore, y se vea a la natura

leza de una manera más indirecta y alejada. 

Los sistemas y las formas de producci6n de nuestros ante

pasados se encontraban más acorde a las necesidades reales de-

la poblaci6n y a las condiciones ambientales, por ejemplo, se-

hacia un manejo integral de la región con las técnicas de expl~ 

taci6n adecuadas al lugar y al recurso que se expropiaba, no se 

buscaba el excedente debido a que las personas encargadas de 

los servicios públicos eran pocas, es decir, la familia que era 

la unidad básica de la producción obteñiá lo necesario para vi

vir y a veces un poco más, siendo pocas la personas como los s~ 

cerdotes, reyes, guerreros y nobles, que vivian en las ciudades 

los cuales no cazaban ni trabajaban la tierra para subsistir,-

sino que se mantenían de los excedentes que daba la población-

como tributo. Hoy ésto no existe dado que seria infuncional, d~ 

bido a la evolución social que se ha tenido por los adelantos-

técnicos y científicos, y al exceso de población de las ciuda--
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des, por lo que las actividades agropecuarias, silvícolas y mi

neras se ven obligadas a obtener la máxima producci6n para sa-

tisfacer las necesidades de la población citadina, principalme~ 

te. A lo an~~rior se podría aunar un fenómeno actual: El consu

mismo, que provoca un alta producción innecesaria de ciertos a~ 

tículos que obviamente repercute•>en la utilización de materia-

prima necesaria para artículos de consumo escencial, y por lo-

tanto en un exceso de extracción de los recursos naturales pro

vocando un deterioro ecológico. 

El panorama anterior es lo que generalmente ha pasado en-

el país y ~l mundo; pero no son todas las causas que provocan-

un daño hacia la naturaleza y a nosotros mismos, por ejemplo,-

la Bahía de Acapulco se ve afectada corno consecuencia de una -

actividad diferente; pero enfocada d€s.de el modo de producci6n

do~i~ante: El turismo. 

Acapulco ha sido siempre un lugar visitado tanto por nacio 

nales como por extranjeros, y tradicionalmente los motivos han

sido vacacionales, la fama que ha adquirido ha hecho que crezca 

de ur1a manera muy rápida, y el consecuente al to índice demográ

fico en algunas €pocas, ha ocasionado graves problemas de dete

rioro, principalmente a nivel de contarninaci6n de la Bahíá. 

:Por el gran número de personas que f11:ecuentan la zona, se ha 

visto la necesidad de crear rápidamente instalaciones que perm! 

tan al visitante tener una estancia agradable. En la mayoría de 

los casos su construcción ha he.cho una ciudad contaminada, gris 

con vistas desagradables, y con una serie de problemas fuertes; 

ya que no se tomaron en cuenta factores como el gran porcentaje 

de deshechos que produce una gran masa de la población, el de-

cremento de las áreas verdes, la escaces de agua potable, el re 

lieve del lugar, etc.; si aunamos a lo anterior la apatía de la 

poblaci6n por tratar de mejorar su ciudad, se tiene entonces,-

un grave problema, dadas sus múltiples facetas que lo constitu

yen. 
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Existen diversas soluciones, pero el prop6sito de este tr~ 

bajo no es el de analizarlas todas, debido a que cada una de -

ellas esta en funci6n de la naturaleza del problema y del nivel 

de soluci6n que pueda tenerse o alcanzar, en esta tesis se pre

senta una propuesta concreta visualizada como la alternativa de 

educar a la poblaci6n, tanto permanentP como transitoria, para

influir en la modificaci6n de su concepto ambiental de manera-

que cambie su actitud ante la naturaleza a fin que asimile y -

comprenda el daño que se hace y hace al deteriorar el ambiente, 

de esta manera se espera que la poblaci6n local y el público vi 

sitante coopere, y con su conducta influya en los demás para 

que se cumplan los objetivos planteados. 

Por tanto, en un lugar como Acapulco, con sus inumerables

problemas, se propone el establecimiento de un museo ecol6gico

como un arma en la lucha conservacionista, y como un ejemplo de 

lo que la poblaci6n puede hacer en un sitio de renombre turísti 

co. Este tipo de :i.nstituci6n vendría a ser, además, otro tipo-

de atracttvo, pero sin fines lucrativos o comerciales sino defi 

nifivamente educativos y de difusión, todo ello de una manera-

amena y directa. El lugar para establecer el museo sería la is

la La Roqueta, un lugar natural, que aunque con cierto número-

de problemas de deterioro amb.íental, esta alejada de la contami 

naci6n que representan los' grandes hoteles y centros nocturnos. 

Lo anterior puede resumierse en un problema u objeto de e~ 

tud:i.o, que en este caso se trata del deterioro ecol6gico en un

lugar determinado; la hip6tesis, la constituye el hecho de que

al exisit:i.r un desconocimiento de los recursos naturales y su-

conservaci6n por parte del grueso de la poblaci6n, el problema

no se ha concientizado en el medio en que dicha poblaci6n se -

desenvuelva; y una posible alternativa, que es el museo ecol6g~ 

co local, que no intenta de ninguna manera ser la única ni la-

mejor, sino ser simplemente una alternativa real, basada en las 

características propias del lugar de estudio. 
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Esta investigaci6n persi~ue como fin exa~inar un problema-

de gran magnitud actual, ubicándolo en un contexto particular,de 

tal suerte que, la soluci6n que se propone pueda ser llevada a-

cabo, dejando ver además, el papel que un profesionista en la -

biología posee en la problemática de un México que se encuentra

ante la crisis y la relegaci6n de los países econ6micamente más

desarrollados que tienen una ciencia y t~cnolog!a ~~opios. 



FOTOGRAFIA III. El turista juega un papel muy importante 
en el proceso de deterioro ecológico, ante el descorro 
ciniento que tiene de como comportarse en los ~ 
lugares naturales. 

Fa!'OGRAFIA IV. Sin embargo la actividad recreativa es -
esencial para el desarrollo de todo ser humano. 
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II) ANTECEDENTES, 

El problema del deterioro ecológico es un tema ba~tante ex

tenso, por lo que la forma de abordarlo y las propuestas que pu

diesen surgir son variadas. En este trabajo se piensa que una 

causa principal de la modificaci6n excesiva que se hace de la na 

turaleza y que trae como consecuencia una repercución negativa-

en el ser humano, es el modo de producción v~gente y lo que éste 

involucra; po~ ello se consideró importante hacer una breve des

cripción de la forma de utiliza~ión del ambiente désde nuestros

antepasados hasta la época actual, No se intenta hacer una reco

pilación bibliogr§.fica completa, simplemente ubica.e al lec~or,m~ 

<liante una exposici6n a grandes ras.gos de la evolución que ha t~ 

nido la naturaleza con respecto a la infl.uencia del hombre, obj~ 

tivo de este apartado. Así se tiene un comienzo con los rasgos-

generales del problema conservacionista en México, para después

concretarlo en Acapulco, y terminar con una alternativa concreta. 

2.1) EL PROBLEMA CONSERVACIONISTA EN MEXICO. 

Se recurrir§. en primera instancia, a los primeros poblado-

res de México, los grupos nómadas. 

Estos grupos cubrían sus necesidade.s por medio de la reco-

lección, de la caza y de. la pesca. No habí.a un manejo de la !1atu 

raleza corno ocurre actualmente, pués solo obtenían lo que ella-

misma producía, si.n introd.ucir ninguna técnica para aumentar la

producción, es decir, alternaban y/o modificaban parcial o ternp~ 

ralrnente el ecosistema pero no lo desestructuraban (TOLEDO, 1980 

37). Por este motivo se dice que existía una interrelación con-

la naturaleza, ya que cuando de alguna manera alternaban y/o mo

dificaban ecoHSgicamente el lugar, h.abí.a una recuperación de és

te, ya que por su misma característica nómada, se alejaban de la 

zona para que tuvi.era lugar la autorregulación ecológica (VITALE 

1983:37). 

Al comenzarse a dar los primeros indicios. de la domestica-·-
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ci6n animal y vegetal, la forma de vida de los grupos n6madas -

cambia por completo. El desarrollo de la agricultura y la ganad~· 

r!a di6 lugar a la formaci6n de aldeas (PARLEM, 1979:14), y és-

tas a grandes civilizaciones, debiendo recordarse que Mesoaméri

ca es uno de los centros. de domesticación, según lo señala Par-

lem (1979) y Beltrán (1943:245). 

Estas actividades permitieron al hombre apropiarse de la na 

turaleza (VITALE, 1983:31) y junto con el desarrollo de la tecno 

logia, ocas.ionaron cambios en ella., es decir, hubo una desartic~ 

ldci6n de una parte de la naturaleza que a partir de este momen

t"1'equiri6~de la .í_nte:urenci6P- humana para permanecer, pués per-

di6 la capacidad de auton:egularse (TOLEDO, 1980: 37). Para ejem

plificar lo expuestro s.e tiene el an15.lis.is áe. la agricultura de-

roza y quema que. hace Geertz en términos ecológicos y en el que

señala: 

" la. ca.1ta.cte.1t.ú.tic.a. po-6Ltiva. má-6 -6ob1te.-6a.
lie.n.te. de die.ha. .tfrnú.a. e.-6 la. de.. e.f..tatt inte.
g1ta.da. a. la. ~-6t1tuc.tu1to de.2. e.aobLSte.ma na.tu/tal 
p!tee.xL~ . .ten.te a. la. cua.l, cua.ndo eb de na..tu1ta.
leza. a.da.p.ta..tiva., a.c¡uda. inc.lubo a. ma.n.tene1t"-
(SANOJA Y VARGAS, et. Por VITALE, 1983:46). 

En la actualidad dicha técnica no es. tan eficiente ya que-

el tiempo de repos.o de la zona modifi.cada se. ha reducido en for

ma considerable, una de. las. causas de la reducci6n de dicho in~·

tervalo es. el aumento de la poblaci6n y que el espacio asignado, 

en un principio a es.tas personas, siga siendo e.l mismo, o en oca 

siones se vea reducido (HALFFTER, 1980). 

En esta etapa del desarrollo de. la lil.omes·t:icaci6n, .que tas -

culturas. antecesoras. de Méxi.co dominaban ya, no fue la determi-

nante para la existencia de un deterioro ecol6gico, ya que exis

ten diversos: estudios. que mencionan la integración de estos pue

blos con la naturaleza, sus técnicas de expdiotaci6n, el conocí-

miento de ella y su cuidado, dan una idea de que la extracción-

de los recursos naturales no era inadecuada o excesiva. A conti

nuaci6n i;:;.e citan algunos ejemplos para constatar lo anteriormen-
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te dicho, éstos fueron tomados de varios estudios hechos por au

tores como Beltrán, Vitale, Maldonado, Moya Rubio, y Toledo. 

Los métodos para la caza y la pescc:., que continuaron siendo 

actividades bás.icas, eran por medio del arco, la flecha, la cer

vatana, los dardos, la lanza, el arp6n, los o.nzue.los y las redes, 

lo que no producía un gran problema demográfico en la poblaci6n. 

Conocieron muy bi~ tanto los animales. como los vegetales,

formaron datos te6ricos-prácticos y elaboraron una nomenclatura

para cada uno de ellos, muchos de estos oi.ganismos tenían diver

sos. usos (medicinales, alimenticios, religi.os:os, ornamentales).

Sus. conocimientos. les permitieron construir grandes jardines. bo

tánicos en los que, muchas veces, se incluían pequeños zoológi-

co:; como la casa de las aves .. También existiai: ob.cas de conserva 

ci6n en la agricultura, como la de terrazas, la de chinampas, la 

ne roza-tumba-quema. 

Por lo que se refiere. a la vivienda, ésta siempre fue cons

truida con los recursos naturales. disponibles en la regi6n. 

En este tiempo al ver la modificaci6n que. se hacia de la n~ 

turaleza, se formaron disposiciones. legales, principalmente para 

la protección de los bos.ques, como la c¡ue creó Netzahualcoyolt. 

Se tiene. pues., un sistema que evita el deterioro ecológico

ya que todas sus actividades y la forma de realizarlas se suje-

tan a la dinámica de la naturaleza, s.iendo posible por que en su 

organización social no exi.ste la acumulación de capital, la pro

ducción obtenida es principalmente para autoconsumo, y sólo el-

excedente se comercia, no existe la venta de fuerza de trabajo-·

en virtud de que el dueño . de. la tierra e.s tambi:.én el trabajador

CTOLEDO, 1980:39). Estas. características.· corresponden a la prim~ 

ra etapa de las cinco que maneja Toledo, encontrándose sujetas-

de acuerdo al grado de introducción del capital, en esta primera 
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etapa no existe ningún grado de influencia capitalista. 

El siguiente suceso hist6rico importante que vino a modifi~ 

car la forma de vida de los nativos mexicanos fue su Conquista.

En sus primeras visitas, los españoles se. sorprendJiron de la ri

queza exi.stente, y numerosas son las cartas. enviadas al Viejo - ·

Continente describiendo todo lo que veían y admiraban. 

Los principales recursos naturales que más extrajeron los-

españoles fueron los. bosques y las minas de. plata, la madera la 

utilizaban para la construcci~n de éstas y para edificar grandes 

casas como la de Hernán Cortés, qui.en utiliz6 aproximadamente 

6 000 troncos sólo para las vigas del techo (SEC. IND. COMER. Y

TRAB., 1922:32) (Bf:LTRAN, 1972:13).. En el caso de la plata, ade

más ce provocar su explotaci6!1 excesiva, se introdujeron nuevas

técnicas para aumentar la producci6n (BELTRAN,1972:15), y aunque 

fueron pocos los. recurs:os naturales de interés, la modificaci6n

que s.e hizo de la naturaleza fue significativa. A partir de este 

momento s.e comenz6 a explotar a gran escala a la naturaleza y al 

hombre. 

Las. riquezas naturales. del Nuevo Mundo atrajeron a numero-

sos naturistas. y exploradores, para conocer con mayor detalle -

los recurs:os naturales., as.í : llegaron hombre.s como Don Francisco-

Hernandez, Martín Sessé, H. de. Saussuté, Alexander Von Humboldt, 

entre otros. Intervenci.ones que. aún no han terminado, que tienen 

como fin el conocimiento cada vez más prod:undo de los recursos-

naturales para su aprovechamiento, ya que dependiendo de sus ca

racterís.ticas como materia prima y de la rentabilidad e.con6mica 

de su expropiaci6n pueden ser un nuevo recurso explotable a gran 

escala. 

Los prob.lemas ecol6gicos no son más que consecuencia del rno 

do de producci6n implantado por los conquis·tadores; ya que para

el los su principal .objetivo era conseguir ila sobreproducci6n p~ 
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ra exportarla al Viejo Mundo, por lo que rápidamente se acabaron 

los bvsques y las selvas, como ell_os mismos pudieron constatar. -

Al respecto LEFF(l977:59) comenta: 

·~ El Mpec.to mli6 .lmpo1tta.nte de la. última. 
6a.6e del Me~levo e6 6.ln duda la ape1ttu1ta
del mundo ec.on6mlc.o, gJt.a.c..lM al de6C.Ub!t.l
mlento de Amf1tlc.a. y a la .lmplanta.c.l6n del 
c.ome1tc..lo en A6la. q en A6Jt.Lc.a. •••• La.6 6o-
c.-l.eda.de6 que ha6:la. e.ntonc.e6 6 e. ha.b.Ca.n de.-
6a1t1tollado en e6ta.6 t.leJt.Jt.a.6 en 6unc..l6n de 
6.u. medio ec.ol6g.lc.o y de. loó: p!toc.e.606 de -
.lnteJt.c.amb.io c.ultUJt.a.l entJt.e. 6U6 .tr...lbu6 y~
c..lv.ll.lzac.l.one6 6e t1tan6601tma.1ton a.e.. 6elt .l!!_ 
co1tpo1ta.dM a.l 6.l6tema. c.a.p.lta.lúti1 na.e.len
te." 

Actualmente la evoluci6n del problema ha llegado a un grado 

en el que se ha visto el peligro real que representa,por lo que

se ha bus.cado diversas soluciones. 

Como ejemplo de la existencia de un deterioro ecológico, -

del que se ha ido apropiando la población, se refleja en activi

dades tan variad.as como: La .Jornada Nacional Pro Defensa de los

Recursos Naturales del País. que organizó el Frente Popular de De 

fensa en 197 B. Organizaciones como la Asociación de Amigos. del-

Desierto de los. Leones~ ,Conferencias en Pro de los Recursos Natu 

rales, etc. 

Es evidente qu,e el Estado se ve obligado a realizar accio.,.,.... 

nes con el fin de dar a conocer que ~l y las empresas. contamin~ 

tes estan ooncien te.s. de la situación y hacen algo por ella. Se

ven así concursos de tesis profesionales a nivel de Licenciatura 

y Posgrado, cuyo tema se. enfoque. a la protección del ambiente,-

organizado por el Gobierno y/o empresas Bancarias. La difusión-

de mensajes por diferentes medios como ti~ar la basura en su lu

gar (difundido a principios de los 70,' s) , ahorrar electricidad-

(dífundida a finales de los 7J'sl o cuidar el agua (difundida a~ 

tualmente) . La creación de zonas verdes como el parque Metropol~ 
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tan0 de Naucalpan. O bien clausura de factorías como en el Valle 

de Cuernavaca. O compromiso de parte de las empresas para usar ~ 

quipos anticontaminantes. Restauraciones ecológicas como el de-

la Laguna de Chankanaab en Cozumel. 

No se niega ni se cuentiona sobre la importancia de estas--

medidas, si tS que realmente se llevan a cabo en su totalidad, si 

se manejan como un conjunto, si se aplican a toda la poblaG:d.ón--

y/o a todo t-ipo de empresas sin distinción; pero son m&s las ac-

cienes en contra de la sociedad que las que realmente se encuen

tran a su favor. Para tener una idea de ésto, basta escuchar un

poco la opinión pública para enterarse de una serie de noticias

que denun~ias ciertas irregularidades. 

La compañ{a minera de México s. A. arroja desperdicios mine 

rales, con una gran cantidad de &cidos, por lo que ha provocado

la muerte de 100 cabezas de ganado, la infertilidad de 5,000 has 

de tierra, y la pérdida de 50 huertos familiares en Sta. Rosa -

Gro. En Peña Colorada también se han contaminado 2,000 has. de

tierras productoras de pl&tano y coco, adem&s de contaminar el

Río Marabasco acabando con su flora y fauna, por el mismo tipo

de actividad. En Veracruz la superficie cultivada se ha reducio 

en 400,000 has., en tan solo diez años, a pesar de producirse 70 

productos diferentes; y los bosques de Coxquihuí y Zozocolco han 

sido explotados en gran medida por los talamontes, que además lo 

hacen sin autorización. Un caso similar existe en la Sierra Tara 

humara, debido a que PROFORTARAH (Productos Forestales de la Ta

rahumara) invirtió en 1980, 136 millones de pesos para la explota 
3-

ción de los bosques, de los cuales se pensaba obtener 770,000m 

de madera con un valor de 1,000 millones de pesos. Otro grave -

problema es la extracción irracional de agua del subsuelo, que-

causa hundimientos y grietas en el terreno, e introducción de -

agua de mar a las costas. A pesar de las consecuencias ya palpa

bles. la Legislación Mexicana no modifica sus leyes de acuerdo a 

las nuevas necesidades; como es el caso de las concentraciones má 
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xirnas de insecticidas y plaguicidas; ya que s6lo cont~ola dichas 

concetraciones en el agua potable. Otro ejemplo que se puede me~ 

cionar aquí, es la absorci6n de 32 ejidos, en el Distrito Fede-

ral, los cuáles abastec~án de alimentos al área Metropolitana,de 

esta manera se vi6 perjudicada la ~utosuficiencia y las áreas -

verdes del D.F. (Recopilaci6n periodística sobre temas ecol6gi-

cos de 1980-1981. Centro de Documentaci6n. Comisi6n Coordinadora 

para el Desarrollo Ag;.:opeeuario del D.D.F.). 

Ahora bien, la situaci6n no se cambiará con la creación de

zonas verdes ni su completa conservac.:i6n, pu~s el problema es -

más profundo, ya que su prin~ipal causa es de índole econ6mico-

s:ocial, como así se expone a continuaci6n. 

El modo de producci6n capitalista, (en cuanto a la agricul

tura} s.e fundamenta en: Acumulaci6n del capital por medio de un

excedente procurando introducir al campesinado como consumidor-

de mercancías. industri.ales (maquinaria, fertilizantes, insectic.!_ 

das); y la obtenci6n de mano de obra barata para el sector indu~ 

trial, provocada por el desempleo que causa la tecnificaci6n en

el campo; además el incremento de la producci6n provoca monocul

tivos y la des.aparici:6n de sistemas naturales para el incremento 

de los. sistemas. arti.ficiales (TOLEDO, 1980:39,50). 

Al respecto Toledo (1980:50) menciona (en un proceso en el

cual la unidad campesina de producción es asimilada por el desa

rrollo capitalista).: 

» El altima pa4a e& dada cuando la 
anica. Vl4 de a.uta4U6iciencla. pa!ta la.
unidad campe&úta de-&apaJtece po!t cam1"'
pteta (5a.. etapa} tJ toda. &u p1toducei6n 
tJ ean&uma de meJteanc~á& Cpo!t ejempla
La p1todueei6n de tipo a.g1toindu&t1tial
ll~a.da. a ta plantacl6n: ca.ffa de aza~
caJt, henequen, ta.baeo, etc.[. La. uni
dad &e encuentha ya de lleno dent1to-
dent1to del e&paclr de lnteJtcambio eco 
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n6mlc.o c.a.plt~ll6t~, e6 d~elJt, ha. 6l 
do lntegna.da. pon c.ompleto al menc.a.=
do. " 

En otro articulo s.e menciona: 

" ••• El pnoc.e6o modeJtnlza.doJt de la.--
1'.1ltoduc.u6n ptima.nl.a., €.,1,to e&, de - -
la.& 4Jtea.& JtuJta.le&, no e& m4& que. un 
pltoc.e&o de tJtlple &uje.c.l'6n: la. na.tu 
Jta.leza. ~e. &ome.<.e a. lM e.le.lo& de Jto 
ta.c.l6n y a.c.umula.c.l6n del c.a.pLta..e.,-=
lo& pltoduc.tone& &e &orne.ten /l.l(cc.a.pl
ta.l, que iogJta. tJta.M6e.JtlJt valoJt de
la. peti6iJtla. ha.e.la. el c.entJto 1J c.ap
taJt plu&vaLla. mediante la. c.omplta. de 
6ueJtza de tJtaóajo de l~& c.ampe&lno& 
ifct ¡;JtoletaJtlza.do&, (paltc.l1t o to:ta.l 
memtel 6lna.lmente, el paú &e &orne.te 
a. la. pltoduc.c.l6n de a.llmento6 pana-
-0atti6a.c.e.Jt lo& Jteque.Jtlme.nto& de lo&. 
pa.-l,s,eIS. y/o de. lo6 &e.e.tone& c.entJta.-
le6. "(TOLEDO, CARABIAS, MAPES, TOLE 
DO, 1981:19}. 

Con lo es:cri:to h.asta el momento se puede pensar que esta i!!. 
vestigaci6n trata de. reconstruir un pasado, que por sus caracte

rísticas. ya expuestas., podría ser el adecuado para evitar los -

problemas ecol6gicoS: actuales:. PeDo no es asi, lo que se ha in-

tentado expresar a lo largo de este. trabajo es ~ue tanto el dete 

rioro ecol6gico como los interese.s y las necesidades de la pobl~ 

ción siempre han estado su§etos al modo de producción prevale--

ciente. Tampoco se intenta negar la importancia y la necesidad-

de los adelantos técnicos y científicos, pero lo que si se puede 

establecer es que. és:tos también estan al servicio del modo de -

p:poducción vigente .. Siendo innumerables y complejos los proble-

mas ecol6gicos que enfrenta el pais, solo se ha hecho referencia 

a ellos en el intento de ubicar, posteriormente, el caso concre

to de Acapulco. 

Todas las causas: y problemas que ocasiona el deterioro eco-
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• 
16gico han provocado la creación de diversas alternativas para

su resolución. En México han sido muchos los Presidentes que han 

hablado de una protección de la naturaleza por lo que el Estado 

ha promulgado leyes, decretos, vedas; con el fin de que ésto no

prosiga. Las dependencias gubernamentales que de alguna forma 

tienen cierta relación con los récursos naturales del pais, y 

por lo que en sus actividades deben contemplar su conservación-

son: La Dirección General de Flora y Fauna Silvestres, La Secre

taria de Marina, La Subsecretaria del Mejoramiento del Ambiente, 

La Comisión Federal de Electricidad, etc •• En 1983 se creó una Se 

cretaria que se responsabiliza de todo lo relacionadoccon el am

biente, La Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia, por lo 

que algunas dependencias desaparecieron, cambiaron de noinbee, o

simplementc dejaron de realizar actividades que ahora estan en-

manos de la nueva dependencia. 

El enlistado anterior es. solo una pequeña parte de todas -

las. ins.tituciones. que de una u otra d5erma son dep~ndientes del ... -

Gobierno y manejan el problema dfsde un, punto de vi.sta muy part~ 

cular sin la posible. intervención del ciudadano, cosa que no ocu 

rre en la alternativa que se. ofrece en este trabajo donde. se 

cree que la 5oluci.ón puede estar también manejada por la pobla-

ción. 
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2.2) EL PROBLEMA CONSEVACIONISTA EN ACAPULCO. 

No se puede dar un panorama hist6rico estrictamente 0~1 Mu 

nicipio de Acapulco, debido a la m6vilidad que siempre han pre-

sentado los pobladores, a sus relaciones con otras culturas, y-

con su medio, que. al parecer influy6 en gran medida para que no

se establecieran los primeros. pobladores de manera permanente¡ya 

que los terremotos y maremotos provocaron su huida (OTEIZA, 1965 

27). Es por ésto que los ancestros del Municipio de Acapulco se

tomarán junto con los antecesores del Estado de Guerrero. 

Fueron varias las culturas que de alguna forma se estable-

cieron en este Estado, en general se puede decir, que son nueve

las culturas que poblaron el territorio Guerrerence: tos preclá

sicos, los chonta~es, los tepuztecos, los cuitlatecos, los maza

tecos, los yopes., los amuzgos, los tarascos, y los nahuas. (GUE

VARA, 1959: 11-14) (OTEIZA, 1965: 26) (OC!IOA, 1968: 31-35) . 

Sus actividades se centraban en la caza, la pesca, la reco

lección de frutos y raices, y el cultivo del maíz (GUEVARA,1959-

11). Reali.zaban trabajos con plumas., pulían piedras, eran carpin

teros, olleros, curtidores de pieles, trabajaban el a<!.god6n y el 

ixtle (OCHOA, 1968: 31) (GUEVAR.'1., 1959). 

Sus armas eran el .arco, las flechas, las macanas y las lan

zas. La coa era la herramienta utilizada para la siembra. Sus c~ 

sas las construí.an con palmas y lodo o vivían en cuevas (GUEVARA 

H 59 : 11) (OCHOA, 19 68) • 

Estos. pueblos se alimentaban del maíz, chile, pepitas, fri

joles, que lites, chía, calabaza y otras: hi.erbas,; el consumo de

carne era de guajolote, venado, armadillo, conejo y liversos pe

ces (GUEVARA, 1959)_ (OCHOA, 1968). 

Al establecerse los mexi.cas en Tenochtitlán, comenzaron a-

conquistar a los pueblos vecinos, dividiendo e.l territorio <'lel--
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sur en siete Provincias, cada una de ellas tenia su capital y en 

ella un Gobernador nombrado por el Rey. El tributo que pagaba ca 

da Provincia consist:í.a en recursos propios de cada Región. A]¡gu

nos de esto::: tributos fueron: cantarillos de miel de abeja, j:í.c~ 

ras barnizadas de amarillo, bolsas y envolturas de copal, sartas

cie chilchihuites, hachas de cobre, fardos de algodón y de cacao

rojo, conchas rojas, jicaras de polvo de oro, cartón, cajetes de 

ocre, sal, mantas., armaduras, cascabeles y cincele.s de cobre, c~ 

<:uelitas de turquezas, caritas labradas de turquezas (GUEVARA,;;,-

1959) ócelotes y águilas (GROVE, 1968:16) (OCHOA,1968:43). 

Con los. antecedentes presentados hasta el momento se puede

formar una idea de que estos pueblos son representativos del pa

trón general, de. la relaci6n hombre-naturaleza. Y aunque no se-

ha relatado de una manera abiertJi· y explicita la forma como los

pobladores utilizaban y extra:í.an los recursos naturales debido a 

su amplitud, se considera suficiente lo aqu:í. expuesto dadas las

caracter:í.s.ticas de esta investigación. 

Una vez que Acapulco fue conocido por los españoles, fue d~ 

¡ügnado para que ah:í. se armaran los nav6'..os, la madera utilizada

s.e extra:í.a de los bosques cercanos o de la ciudad de México, en

tonces nombrada Nueva España. En 1532 la Bah:í.a fue nombrada ciu

dad de los Reyes por las. facilidades. que pit'esenta como puerto y

por su belleza, as:í. Acapulco se convi.erte en e.l (mico puerto, y

el principal entre. América y Asi.a-Europa (OTEIZA,1965) (PARES, 

1959:81. 

La Nao de Chi~a Cernbarcaci6n que. ven:í..a de.l otro Continentel 

arribaba al puerto con gran nllinero de mercanc:í.as, para entonces

el lugar se encontraba visitado por un gran número de personas-

tanto nacionales como extranjeros, por lo que se creó la Feria-

de Acapulco la más renombrada de aque.llos tiempos. Alrededor de

dos siglos y me.dio duró esta via de navegación y por lo tanto la 

tradición de la Feria (l?ARES,1959:8} (OTEIZA,1965:79). 
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Los nativos, hacían un gran negocio cuando se encontraba la 

feria, pues los servicios destinados a los visitantes eran insu

ficientes, por lo que llegaron a alquilar patios y zaguanes. La

base económica consist-'1".a en el ..alquiler de casas, ser ernpleados

de ~s.tas, me ns aj eros, provedores de agua y al irnentos. Los lugar~ 

ños obtenían buenas remuneraciones de los servicios que presta-

ban por lo que muchos de ellos no trabajaban el resto del año.-

(OTEIZA,1965:92). 

La extracción de los recursos naturales al parecer fue una

actividad secundaria, más sin embargo no era ejercitada librernen 

te pués existían acaparadores, que. podían ser lugareños pagados

por los españoles, o los propios españoles, siendo solo tres ca

sas españolas. las ,que ejercían su dominio en Acapulco y los alre 

dedores. (VELASC0,1956:13). O bien arrendaban las tierras en las

cuales se. sernbra ha solo aquello que se ordenara, de esta forma-

se introdujo el cultivo del algodón,ya que construyó en el pue~

to una fábri.ca de. hilados. y tejidos (VELASC0,1956:15). 

De lo anteriormente expuesto se. puede decir que el daño eco 

lógico que se fue. creando en Acapulco, no fue debido a una ex+:~;;, 

tracción exce.si va de. algún recurso natural, sino por el creci--

miento rápi:do y sin planificación de. la zona urbana, ya que, no

se tornaron en cuenta facto'f'.es como el suministro de agua potable 

y su di.stribución, la localizaci6n de la red de conductos. de de

~gae. y la orografía del lugar. 

La Ciudad de Acapulco continúo el ritmo de crecimiento pau

sadamente, hasta que se inagur6 la carretera Nacional México---

Acapulco, en este momento, el ritmo de. crecirni.ento se dispara -

por completo. Con la carretera de 450 kilometros de longitud,

comienza la afluencia de turismo a la Bahia (OTEIZA,1965:388) (LQ_ 

PEZ,1942:2l;corno antaño, este lugar recobró su prestigio mundial, 

pero ahora con otros. fines, los de recreaci6n vacacional. 
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A caus.a de la atracci6n turí.stica que repres.enta, Acapulco

se fue urbanizando y modernizando r~pidamente, se incremento la

distribuci6n de agua potable, del teléfono, telégrafo, luz eléc

trica, ví.as. de comunicac16n por aire, tierra y mar (fle los tres

muelles. que existen, el mtis grande es para pasajeros con 209 me

tros de longitud) (PRI,1982:54), se construyeron todo tipo de hos 

pedaje, fraccionamientos, centros de diversi6n, comercios, etc. 

Actualmente el puerto ofrece. a los turi.stas grandes atract~ 

vos, entre los que se pueden r,itar por su importancia y obviedad 

sus bellas playas, en donde s.e practica deportes acu1iticos di ver 

sos, y por el otro lado una intensa vida nocturna. Ello ha oca-

s.ionado que se considere el lugar mtis visitado después de la --

Ciudad de México, y año tras año, la diferencia de las tempora-

das de visita y otras. épocas han vertido di.sminuyendo, y cada vez 

se hace más estable la a4f luencia de visitantes a lo largo del -

año (BANCO DE COMERCIO,S.A., 1968:42}. 

En 1980, i!!.sta ciudad recibio el 9. 7% del turismo de todo e.l 

pa1s tanto nacional como internacional; el 83.5% del turismo que 

visit6 el Estado de. Guerrero fue atendido por este Municipio +-
(PRI, 1982: 5). 

El hecho de que e .l puerto sea una ciudad importante provoca 

la migraci6n de campesinos. en busca de. mejores condiciones de v~ 

da, hecho que obedece a factores: soci.oecon6micos y que se ve fa

vorecii:io por que la zona turística se comunica facilmente con -

una parte del Estado de Oaxaca,ai se auna el gran porcentaje de

turismo constante, se ve que esta zona es una de las ciudade.s. -

m~s: pobladas del país; para el censo de 1980 el Municipio de Aca 

pulco contaba con una poblaci6n total de 409 335 habitantes, de

los cuales. el 86.15% (352 6.77 hab.l pertenecen a la entidad, el-

11.51% (47 128 hab.J a otra, el Q.17% (733 hab.l a otro paí.s, y

el resto 2 .14% (8 797 hab. l n o esp ecifico (X CENSO GENERAL DE PO 

BIACION Y' VIVIENDA,1980). La tasa de creci111iento para 1979 se --
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calcul6 del 10.6% anual (ECOPLAN DEL E~TADO DE GUERRER0,1980:46). 

La alta demografía que presenta el Municipio ocasiona gra-

ves problemas. Los migrantes invadeii terrenos que no han sido a

decuados para f raccionarniento por lo que carecen de todos los 

servicios elementales, provocando un deterioro ecol6gico; porque 

por un lado invaden zonas verdes, ya que generalmente ocupan las 

fa.idas de los cerros y los cerros mismos, y por el otro, al no-

tener los servicios básicos los deshechos son esparcidos por el

aire y acarreados al mar (EXCELSIOR,1980-V-04). 

Sin embargo, éstos no son los únicos elementos que han con

tribuído a la contaminaci6n del lugar, que a principios de la d~ 

cada de los 80' s. ~ue muy comentado: pues pr:icticarnente todos los 

deshechos. proveniente.s de los hoteles, restaurants, comercios, i!! 

dustrias y casas parti.culares de. la zona turística se vuelcan al 

mar, por lo que se altero cuantitativa y cualitativamente [os 

factores físicos, químicos y biol(>gicos de la Bahía. 

Fue tal la contaminaci6n y la repercuci6n que tuvo en el t~ 

rismo que. s.e propusieron varios estudios,y así se tiene que: el

Gobierno por ejemplo, di6 un plazo para que. todos aquellos nego

cios o propiedades particulares que volcaran sus aguas negras a

la Bah(ta se conectaran con el colector del sistema federal el -

cual ti.ene una s:alída en playa Olvidada, mar abierto. Otro estu

di.o s.e hizo para que 25 000 familias que vivían en los cerros -

fueran trans:ladadas a la entrada del puerto en una zona urbaniz~ 

da. T~"Tlbi~n se propuso un análisis y estudio de. repercuci6n tu-

rís.tica y oontrol de la contarninaci6n ambiental. En el Seminario 

80,, sobre contaminaci6n ambiental en sitios turísticos convocado 

por la Comisi6n Coordinadora para el Desarrollo Turístico del -

Golfo de Cali·forni.a (TURGOCAL), se trato el problema de la Bahía 

de Acapulco y se mencion6, que. en los. principales centros turís

ticos del país: han existido p~rdidas de varios millones. de pesos 

anualmente por la negligencia frente a la contaminaci6n. Por ,,, __ 
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otro lado, se ordenó un estudio de las aguas del Río Papagayo-

para ver si sus aguas podían ser aprovechables. (Recopilación pe

riodística sobre ternas ecológicos, del 26 de abril al 26 de ju-

nio. e.entro de Docllmeh'taci6n. Comisión Coordinadora para el De""

sarrollo Agropecuario del D.D.F.)1982). 

Aunque se han tomado algunas medidas para la solución de-

este problema, no se ha resuelto del todo, pues aún existe la -

falta de agua, deficiencia de alcantarillado, aumento constante

de basura, y principalmente aún queda por resolver los problemas 

de la gran mas.a de la poblaci6n; ya que el Gobierno del Estado-

se enfoca principalmente a la resolución de problemas que afee-

tan al turista y no a la poblaci6n en general. 

Se ve asi que el impacto que tiene el turismo deteriora el

medio natural y cultural, éste último se ve fácilmente en la ves 

timenta y en las actitudes de los Acapulqueños, al parecer no 

existe una identificación propia con su lugar de. origen, como lo 

muestran otros. lugares, por ejemplo Oaxaca. Una explicaci6n se-

puede encontrar en los. datos hist6ricos que se han referido; ya

que como se ha vi.sto, Acapulco siempre ha sido visitado por per

sonas de varios lugares que han llevado su propia cultura. Pe!to

ello no justifica el abandono a sus tradiciones como mexicailos

y su ceguera ante la :pért:iida de. su ambiente. 

Como se puede. concluir la p0líti.ca de. la :aahía de Acapulco

h.a sido mantener satisfecho al turis.ta. Año tras año, el puerto

siempre tiene algo nuevo qi;;.¿ ofret:er; los, pague.tes. familiares y

las· ofertas e¡e h,an i·do incrementando y di:stribuído ampliamente-

entre la& cadenas hoteleras para atraer ruás visitantt!s durante-

todo el año. 

No se ·ven indicios de que e.sto cambie; pero parece ser que

al igual que en otros :!.ugareE , la atracci6n turística va h.a to-

mar nuevos matices, entre los. que se. encuentra la atracción tu--
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rística por medio de la naturaleza. Así los parques naturales,~~ 

los zoológicos abiertos., los. jardines botánicos y las zonas de-

reserva ecol6gica estan tornando gran importancia. Esta es una -

nueva política que aunque no va ha solucionar del todo la pro-

blernática existente si se considera que va ayudar a que se man-

tengan zonas verdes en las cuales se puede dar educación conser

vacionista a los. vis.i .tantes. 

Corno alternativa para la recuperación de las zonas verdes-

naturales, y que en la zona turística propiarne.nte no existen --

siendo necesarias para la recreación y educación conservacionis

ta, e importantes para la resoluci6n de problemas que afectan a

todos, se considera oportuno el rescate de una pequeña isla, co

nocida por rnuchos , corno la Roqueta. La salvación ecol6gica de es

ta isla no va a solucionar el problema de contaminación y daño-

medio ambiental de toda la ciudad de Acapulco: pero se estima -

que verdaderamente. se pueda ver como un indicio de solución ante 

estos problemas:. 
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2.3). EL M'JSEO COMO UNA ALTERNATIVA. 

Como se ha visto a lo largo de la investigaci6n el deterio

ro ecol6gico es un problema que requiere ser resuelto lo más --

pronto posible; ya se han citado algunas de las proposiciones--

para su resoluci6n, existen uLras muchas que enfocan el problema 

désde diversos puntos de vista. Uno de estoa puntos, y sobre el

cual se centra la investigaci6n es el aspecto educativo, y con-

cretamente, la educaci6n extraescolar por medio de un museo lo-

cal. 

La educaci.6n como una alternativa es de tomarse en cuenta-

por que tiene caracteri.sti.cas que pueden hacer que la poblaci6n

cambie el cc~cepto de naturaleza por otro que a la larga reperc~ 

ta en un mayor beneficio, estas propiedades son:. consolida lo -

que quiere consolidar, forja la personalidad de los individuos,

transforma la soci.edad, condici.ona el desarrollo del país. (PAIN, 

1980: 10) (HERREJON, 1967: 76) (UAA, 1965) (LEFF, 19 77: 151) . 

La educaci6n conservacionista es un proceso que persigue el 

hecho de que el individu0 conozca la estructura del ecosistema,

sus interrelaciones., la forma como se han interrumpido, y como-

afecta al ser humano dado que depende de la naturaleza; con es-

tos conocimientos se capacita al hombre para que actúe de forma

acertada ante un problema concreto. Así se crearía una concien-

cia conservacionista, que con el tiempo se transformaría en una

explotaci6n racional de los recursos naturales y por ende, exis

tiría una mejor forma de. vida, punto de vista que afirman auto-

res como Moen and Douglas (1970:18), Flugger (1954) y UINC(l965: 
3). 

La educaci6n conservacionis.ta se tran$.!Tlite de dos farmas,en 

un sal6n de clases (educaci6n escolar), y utilizando cualquier-

medio de difusi6n (educaci6n extraescolar). El interés de mante

ner y expander este último tipo de educaci6n es por las particu

laridades que le caracterizan: Refuerza lo dicho en clase, llega 
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a una gran masa y gama de personas, tiene un contacto más esl:r~ 

cho con los sucesos del pa1s y los avances cient1ficos, es más

fácil de manejarse y actualizarse, en muchos casos es la prime

ra fuente de información ya que no sólo va dirigido a los esco

lares, sino a todo público (ENCARNACION,1975) (PATTERSON,1958)-

(GARDINER,1967:55). Algunos de los medios de difusión que se -

utilizan son: La televisi6n, el radio, la prensa, las publica-

ciones, las conferencias, los museos {DIERBECK,1958:39). 

Los museos tienen grandes. ventajas sobre los demás; por la 

visualizaci6n y cercan1.a del objeto, p0:- el hecho de que se en

cuentre en un lugar de.terminado ya que. se tiene la noci6n de -

que la expos.ici6n permanece ah1., porque cuenta con una serie-

de act..ividades. que profundizan o complemtan el tema de la expo-
' sici.6n permanente, porque tiene expbsic:ii.ones temporales que peE_ 

s.igue los mismos. fi.nes que la anterior, s.e :tpoya en· los demás-

medios de difu.si6n ya sea c0n fines de publicidad o para desa-

rrollar actividades paralelas a los. objetivos centrales del mu

seo, por ser material de apoyo a los escolares (PATTERSON,1958). 

Antes de continuar habría que dar una def inici6n de museo

para mantenerla presente y tener una noci6n de lo que se quiere 

decir cuando se habla de tal concepto, en un seminario organiz~ 

do por la UNESCO en 1963 se acord6 la si.guiente 

" ••• El mu.6 e.o e..6 una .ln.6t.l1:uc.l6 n. que po '1. 
med.lo de. .6 u.6 e.x.po.6.lc..lone..6, tJz.aóa1 o.6 de.
.i..'n.ve.6t.lga.c.l.6 n y .6. U.6 a.ct.l v.lda.de.6 pla.ni 6.l 
c.adM de..6empe.ña. el pa.pel de. ce.ntJz.o c.ul-=
tuJz.a.l dentJz.o de. una. c.omun..ldad. A61.. c.on.
tJz..lbuye.. a. la. .ln.st'1.ucc..l6n !! a. la. cohe..--
.6 . .l.6n. de.. la. comun.lda.d, y 6U oóje..1:.lvo --
p'1..ln.c.lpa.l e..6 coMe..'1.va.Jz. e..l pa.6a.do e¡ la.-
.ln.d.lv.ldua.l.lda.d, a.l m.l6mo t.l.e..mpo que.. de..6 
cubJz.e., p'1.ote.ge.., d.l6un.de.. lj e..x.a.lta. lo6 va 
loJz.e...6 huma.no& unive..Jz..6a.l.e..&. S.ltua.dci e..n":' 
un. luga.'1. con.c.Jz.e...to y dota.do de.. loc.a.l.e...6-
que. a.lbe..Jz.ga.n. .6u.6 e.x.po.6.lcion.e..6, l.a.boJz.a.to 
'1.i.06, c.olecc.lon.e..6, el. mu6e..o a.pi.lea. un.-~ 
va..sto p'1.og'1.a.ma. ge..n.e.Jta.l. de.. e..duea.c.l6n., --
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p~opo~ciona in6onmación y patnocina ac 
,U,vidadea cient16icaa, ant1atica6, ne~ 
cneativaa. En el.nivel Local, negional 
o nacional, el muaeo eata al aenvicio
de un aecton del público neal y poten
cial, tnanaitonio o localizado; ea un
polo de atnacci6n cultunal que debe ne 
6o~za~ la coheai6n de la comunidad." -

Ahora bien, la inquietud Qe resolver el problema ecológico 

surge en diferentes países y por diferentes personas ante las-

consecuencias que :;e derivan de tal suceso; pero es hasta 1948-

cuando se. expone el problema y sus posibles soluciones a nivel

mundial, en la Primera Conferencia de la U.I.C.N., Unión Inter

nacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos-

Naturales .. Uno de los aspectos que se manejaron y se siguen ma

nejando, es el de fomentar la educación conservacionista en la

población, surge. así la idea de los museos como instituciones ~ 

ducativas para ese aspecto (1ª.CONF. MUNDIAL sobre P.N., 1962). 

No s.e puede mencionar con detalle la evolución que han se

guido los museos ecológicos locales (también llamados de sitio) 

ya que cuando se habla acerca de la educación conservacionista

dentro de la bibliografía, raramente se expresa de forma abier

ta si se imparte en este tipo de educación extraescolar, gene-

ralmente se exponen los problemas, los posibles proyectos, o se 

mencionan la existencia de los museos nacionales de historia na 

tural. 

Lo que si e.s un hecho es que se esta tratando de dar una ~ 

ducaci.6n ha.cia el medi.o natural en los mus.eos o parques nacion~ 

les: ya sea como centros estC1.blecidos, pUiticas o conferencias

informales, vis.itas guiadas, y actividades diversas. Un ejemplo 

de los países que tienen este tipo de alternativa como un pro-

yecto establecido hasta 1960 son: Estados Unidos, Brasil, Arge~ 

tina y Uruguay. En ese enton~es los países de América Latina -

presentaban la mayoría de sus rn'l.seos de. historia natural désde 



24 

el punto de. vista taxonómico o sistemático más bien que ecológ! 

co o binómico, reduciendo así su público (UNESC0,1963:26). 

En México existe una historia con respecto a las coleccio

nes naturales, como podrían ser los jardines de Netzahualcoyotl 

siendo los más remotos, o como e.l Real Jardín Botánico creado-

en 1788, y el Museo de Eistoria Natural de la Ciudad de México

creado en 1909, o más recientemente el zoológico de Zacano (To

luca), y los jardines botánicos de Toluca y de las Pir&mides de 

Teotihuacan, siendo este último el que presenta recursos natur~ 

les. de lugares. más. restrigidos y nacionali:>s como lo es la flora 

de la zonas áridas .• 

La idea de l,os mus.eos locales. en México ya tiene cierto -

tiempo, Ram!re.,; (1977) en su trabajo da un análisis de los. pro-

blemas a los que se ha enfrentado y sus posibles soluciones; p~ 

ro a los museos que se refiere la autora son a aquellos que ti~

ncm patrimonios. de tipo arqueológico, etnológico, histórico y-

artesanal. En e.l I.II Coloquio Nacional de Museos, se evidencía

m~s. la necesidad de los museos y la educación ambiental, Alva-

rez (.1984) en su ponencia propone los centros de visitantes o

de interpretación (J'1,u$eos locales) . En ese tipo de museos s:e in 

cluye la. ecologí.a de. la zona, su historia social y sus artesa-

nías. 

En este trabajo no se propone un museo local como el que.-

describe Alvarez (1984), debido a que se intenta resaltar la im 

portancia del ambiente natural en la vida del s.er humano. Si se 

tomaran es.tos. tres. e1ementos para el museo, obviamente se ten-

dría que manejar los temas de una manera más general.Con ésto-

no se pretende aislar al hombre de su historia y sus activida-

des cotidianas y aunque no son parte de los objetivos centrales 

del mus.eo se. aludiran puntualmente según lo requiera el tema. 

Establecer un museo ecológico local en la Isla La Roqueta, 
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es debido principalmente porque al no existir regiones natura-

les en la zona turística., este lugar es muy frecuentado y su-

deterioro comienza a ser evidente. Es imposible negar la entra

da a un lugar que sirve, primordialmente a los lugareños, como 

centro de esparcimiento y diversión, entonces lo que hay que ha 

cer es educar al visitante para que cuide el lugar. 

Se impartiría una educación cons.ervacionista que maneje ob 

jetos y elementos concretos (los que hay en la isla) para un me 

jor entendimi.ento de lo que se desea transmitir; pero se recal

caría que los conocimientos adquiridos (en cuanto a cómo conser 

var un lugar) pueden ser aplicados en otros sitios cea sus mocii 

ficaciones respectivas. De esta forma se aseguraría el cuidado

y respeto de cualquier lugar. 

Por último, cabe aclarar que cuando se ha hablado G.e una ~ 

ducacifm conservacionista, no se. trata de una protección estri~ 

ta ni romántica,sino de aquella que se entiende por un aprove-

chamiento adecuado de los recursos naturales; es por ello que-

no s.e propone que La Roqueta sea una reserva natural, sino que

siga siendo un lugar recreativo peDo con medidas que no permi-

tan s:u des.trucción. E.s este concepto el que manejaría el museo

y por lo ti'.nto de.l que se iría apropiando la población. 



FOTOGRAFIA V. El uso adecuado de las instalaciones peTI11i
te al visitante apreciar mejor el lugar. 

FOTOGRAFIA VI. Sin los caminos adeC1.,1ados, pocas serían 
las personas que se atreverían a explorar n¡ás allá de las 
playas., sin causar deterioro. 
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III) OBJETrJOS. 

El deterioro ecológico es un problema muy complejo que po-

see múl'::iples facetas, por lo que sus soluciones son diversas,-

por ello esta tesis tiene como fin, ofrecer una alternativa via

ble, a través de los siguientes objetivos: 

1) F~ndamGntar la creación de un mueso ecológico local como 

instrumento de educación conservacionista a nivel.. popular. 

2) Contribuir al conocimiento de la isla La Ruqueta en sus

~spectos edafol6gico, florístico, faunístico y socioecon6mico. 

3) Contribuir a la educación conservacionista de la pobla-

ci6n transitoria,y permanente de la Bahía de Acapulco. 



FOI'03RAFIA VII Es evidente que el deterioro ecclogico-
se ha iniciado en algunas partes de la isla 

FO'ID3R,Z\FIA VIII Si se concientiza a la gente qte la is
la es suya tender~ a tenerle mayores cuidados, en una ~ 
labra a conservarla. 
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IV)CARACTERIZACION DEL AREA DE ESTUDIO 

LOCALIZACION. 

La isla de La Roqueta o del Grifo, se localiza a los 16°--

49' de latitud Norte y a los 99°54' de longitud Oeste en la -

Bah1a de Acapulco en el Estado de Guerrero, México. (DETENAL,--

1981). 

La rodea el océano Pacifico por el sur y el oeste, el Mar

Bajo Grande al este, y al norte el Mar de la Caleta (SAMAN0,---

1960) ver figura I. 

DESCRIPCION. 

La isla es un maciso de tierra de forma y relieve irregu-

lares en donde las pendientes son variadas en toda su extensión 

en general, las más pronunciadas se encuentran en la parte sur, 

llegando a medir más de 4Sº(ver figura II}. En el lado NW y --

m~y cercano al mar, aproximadamentec a 5 metros existe un pequ~ 

ño manantial de agua dulce. 

Longitudinalmente la isla mide 1.6 km. y 0.73 kms. en su

parte más ancha (ORTIZ,1958); con una superficie aproximada de-

0.71 km
2

• (RAMIREZ, 1956:230). Su altura máxima sobre el nivel

del mar es de 110 metros, donde se localiza el faro que emite-

un destello blanco con 26 millas naúticas de alcance (DETENAL,-

1981). 

GEOLOGIA. 

Hasta el momento no existen estudios especificos de la is

la, los hay de forma no detallada para el Estado de Guerrero,-

en las cartas que publica DETENAL, y en los que se hace refer.en 

cia a la Bah1a de Acapulco. Son estos datos los que se toman -

aquí como referencia para el conocimiento de la isla La Roqueta. 

En las Eras Azoica y J'rnterozoica exist1an islas frente a

la parte noreste del Estado. ce .. stituídas po'!;' rocas de origen--



AC!\PULCO 

1 
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BAHIA DE ACAPULCO 

MAR DE CALETA 

~ . . 

MAR BAJO 
PACIFI GRANDE 

OCE!\l'l) 

FIGURA I. LOCALIZACION DF. LA ISLA LA ~JETA 



l 
I5ALA 11\ ROQUETA. 

FIGURA. II. MAPA TOPOGRAFICO DE LA ISLA LA ROQUFTA. 
equidistancia entre curvas de nivel ZSm 
escala 1 : 2000. 
Cia. Mexicrna Aerofoto S.A. (dic. 1951). 
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magmático, Al paso del tiempo estas islas se unieron al conti-

nente. (SAMANO, 1960:7) 

El relieve del Estado de Guerrero y el Municipio de Acapu! 

co se formó en el :lioceno y ~'leistoceno de la Era rerciaria, al 

ocurrir plegamientos de la corteza terrestre. 

En el .Municipio se pueden encontrar diferentes tipos de r~ 

cas; igneas (granitos, cuarzos, riolitas), Sámano (1960:8) men

ciona la existencia de rocas gran1ticas en la isla, sedimenta-

rias (arenas, arcillas, calizas}; metamórficas (marmol, gneis). 

Acapulco se encuentra en una zona sísmica. Los temblores-

son generalmente ~e origen tectónico, localizandóse la mayor1a

de los ep¡icentros a unos kil&roe~ros de la costa (Sr.MANO, 1960:-

11) 

CLIMA. 

Los datos climatol6gicos rec¡Jistrados por el Servicio Mete

reoiógico Nacional para la Bahía de Acapulco, se extrapolaran-

para la isla La Roqueta, debido a que las coordenadas para la-

estaci6n metereológica solo difieren en 01' de latitud norte y-

02' de ~ongitud oeste, de las establecidas para la isla. Es in

dudable la existencia de diferencias 2n cuanto a los microcli-

mas ya que se trata de un sistema natural isleño, y de una par

te del continente, que as una gran ciudad donde la vegetación-

es escasa. 

El clima de la región se establece como un AwiCw)i, segGn

la modificaci6n que hizo Garcia Cl973) al sistema de Koppen, el 

cual se traduce como; Un clima cálido subhGrnedo con lluvias en

verano; con dos ~pocas seca$ una en el invierno y la otra en el 

verano; con una temperatura media del mes más frío mayor de 18° 

C. ; la precipit~ci6n del mes mfis seco menor a 60 milímetros -

y el por ciento de lluvia invernal menor al 5% de la anual;el--
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ciente P/T es entre 43.2 y 55.3; la oscilación térmica es me---

nor que 5°C, por lo que se le denomina isotermal. 

Es interesante observar en la tabla I los datos climatológ! 

cos que los valores mayores de precipitación, temperatura, cant~ 

dad de nubes y días nublados coinciden con el verano, época de-

lluvias; siendo en la nayoría de los casos, las precipitaciones

por la noche ya que es cuando la temperatura desciende dando lu

gar a ésta. 

El diagrama ombrotérmico (figura III) permite una mayoI vi

sualización y comprensión de la relación temperatura-precipita-

ción. 

Los vientos predominantes son del oeste a lo largo del año. 

EDAFOLOGIA. 

Los suelos encontrados en la isla pertenecen a los denomi-

nados latGritas (SJ.l..MANO, 1960: 26) (RAMIREZ, 1959: 230). 

Son suelos propios de climas tropicales húmedos; las altas

temperaturas y la lixiviación extrema favorecen la eliminación-

de silicatos; el sílice es lavado mientras el óxido de hierro y

el aluminio se acumulan, éstos dan la coloración roja o amari-

lla (LONWELL Y FLINT, 1979:139) (DUCHAUFOUR, 1975:347)' 

FLOAA. 
La isla La Roqueta presenta una vegetación, a la que le de:. 

nomina Bosque tropical caducifolio según Rzedowski (1978:179), 

alguno::"> de los vegetales c¡ue se enlistan más adelante, son men-

cionados por el dutor como representantes de este ecosistema. 

Bl aspecto, comportamiento estacional y composición flor!s

tica de la vegetación coinciden con el análisis que hace Rzedows 

ki (1978) del ti~o de esta vegetación. 



T1\BLI\. I. DATOS CLIMATOLOGICOS DE LA BAHIA DE ACAPULCO,GRO. 
Cbtenidos del Servicio M=teriol6giro Nacirnal. Prom=dios de 10 años (1971 - 1980). 

~ 

!>Eses ~ FEB Ml\R ABR MAY JUN JUL NXJ SEP OCT NOJ DIC ANUAL 

T. media 
( ºC ) 25.93 25.89 26.26 27 .11 28.03 28.22 28.22 27 .95 27.52 27.80 27 .80 26.48 27.26 

T. máx:iroa 
extrema 33.54 33.19 33.21 34.W 34. 73 34.15 34.55 34.32 33.53 33.86 33. 71 32.65 33.80 

T. mfrirna 
extrema 14.73 18.36 18.54 19.62 20.65 22.29 22.61 22.34 21.42 21.07 20.78 19.22 20.13 

Preci¡;ita-
ci6n to-- 15.59 1.32 0.55 7.40 28.20 260.71 230.50 208. 94 295.67 136.91 23.97 1.28 11 211.04 
tal ( nrn ) 

Hu!redad re 
la ti va %= 82.30 82.[10 82.00 81.30 80.90 81.30 82.10 82.80 84.60 84.00 84.00 84.00 82.70 
media 

Ir.sclaci6n 262.55 238.:10 271.42 254.98 245.67 201.68 
total(hrs) 

228.83 2$2.07 1e6.0E 242.52 245.85 255.48 2 672.51 

Dias nubla 3.30 3.00 2.10 3.60 7.80 19.10 
dos 

21.60 21.40 19.31 12.40 8.40 3.70 125.70 

Cantidad--
media de 2.20 2.00 1.60 2.40 3.20 6.00 6.50 6 .• 60 6.8: 4.50 3 . 50 2.60 3.99 
nubes 

Viento do-
minante. w w w w w w w w w w w w w 

su vel. rre 3.12 4.40 6.06 4.71 4.44 4.64 3.87 5.14 3.6 3.27 4.27 2.91 4.28 
dia (m/seg) 

Posici6n geográfica áe la estaci6n metereol6gica en Acapulco, Gro. Latitud 16°50' 
Longitud99º56' 
Altura 28 m. 
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FIGURA III. UIAGRAMA <MlROTERMICO DE LA BAHIA DE ACAPULCO. 
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En la égoca de sequia, la mayoria de los árboles dejan ca

er sus hojas no todos son caducifolios ( y algunos son faculta

tivos, es decir dejan caer sus hojas si la sequia es muy prolo~ 

gada o pronunciada):, por lo que la vegetación durante todo el-

año presenta cierto verdor. 

Es un tipo de vegetación propia de altitudes de O a 1 900-

m.s .n .m., con una temperatura minima extrema de OºC, la temper~ 

tura media anual mayor es de 20ºC y no pasa de 29'C. La precipi 

tación anual varia de 600 a 1200 mm., con una temporada de se 

quia que dura entre 5 y B meses. La humedad relativa siempre se 

mantiene alta, pertenece a un clima Aw, Am, y a veces a un Cw. 

Con respecto,a las caracteristicas del suelo se sabe que-

no tiene un sustrato especifico, la materia orgáni~a, al menos

cerca de la superficie, tiende a ser abundante; necesita de un

d:::-enaje rápido, el pH es de ácido a neutro. 

A grandes rasgos se puede decir que la vegetación presenta 

hoja pequeña mes6fila según la clasificación que da Raurikiar -

(RZEDOWSKI, 1978), con ra1ces tabulares, y la presencia de esp~ 

cies con espinas, caracter1sticas propias de una flora que se-

ve obligada a tener una tran&piración alta, por lo que necesita 

de una buena captación de agua y de disminuir la superficie fo

liar para evitar el exceso de transpiración. 

Presenta en condiciones optimas ecológicas, doáestratos-:-~ 

el arbóreo y el arbustivo; en la zona de estudio, además existe 

el estrato herbáceo, localizado en lugares con deterioro o per

turbaci6n. 

En la lista floristica de la isla, se incluyen algunas es

pecies con un asterisco (*),éstas son aportaciones producto de

este trabajo, a la lista que da RamÍrez (1956~240) en su inves

tigaci6n :::-oalizada en 1952 durante los meses de enero, mayo y--
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septiembre; permaneciendo en cada periodo 8 días; cabe aclarar

que lóJ. isla no fue la única parte muestreada dentro ne la Bahía 

de Acapulco (RAMIREZ, 1956:229). El listado se da en el anexo. 

FACTORES SOCIOECONOMICOS- DE L.l\ ISLA. 

Hasta estos momentos la isla pertenece, legalmente, a la-

Secretaría de Marina, aunque se ve influenciada por la Secreta

ría de Turismo y por pa-rte del gobierno del Estado de G1.1err.::.ro

(Comunicado oral por C. Vicealmirante C. G. Roberto Maupome R.) 

Fcc decretada Parque Nacional Pn 1985. 

Es la zona Naval Militar del Puerto de Acapulco la encarg~ 

da de mandar marinos a la isla (aprox. 12) para que se encar--

guen de su vigilancia, además de cuidóir el orden y de que ning~ 

na Fersona se quede en ella despu~s de las horas establecidas. 

No hay organizaci6n como tal para el cuidado de la isla,de 

lo único que se puede hacer menci6n es del horario de visita 

que es de 9 a.m. a 5 p.m., lapso en el cual hay una serie de em 

barcaciones que realizan el transporte de visitantes. 

Los servicios que ofrece la isla son: sanitarios en tres-

partes de la isla (en la zona más alta no se encuentran en ser

vicio) dos restaurantes, 6 000 m. de veredas, y varias plazas o 

miradores. Las lanchas dedicadas a transportar a los visitan-

tes del embarcadero del mar de la Caleta al de la isla La Roqu~ 

ta, recorren una distancia aproximada de 1 800 m. El principal 

atractivo turístico en la isla es una playa no muy grande llam~ 

da de los "burros beodos", y dos pequeñas bahías que se locali

zan a los extremos de ésta (ver figura X). 



- --- ------ -

FOTOGR.\FIA X. La plaza de
"los mangos" es un buen lu 
gar para establecer l a ins 
titución que impartira una 
educación conservacionista ., 

FOTOGR.\FIA IX. Existen -
las condiciones necesaria 
para el establecimiento d 
un museo local en esta is
la. 
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V) METODOLOGIA. 

Se rec~b6 información para desarrollar los pu~tos de antece

dentes, caracterizaci6n del área de estudio y proyecto del museo. 

Las principales fuentes de consulta fueron: La Biblioteca del Mu

seo Nacional de Antropología e Historia donde se recopiló la ma-

yor parte de la información correspondiente a la historia de Méxi 

co, Guerrero y Acapulco. En el Instituto de Biología de la UNAM-

se buscaron refere11.:::ias srbre recursos naturales ae la isla La -

Roqueta y aspectos sobre la biología de las especies encontradas. 

En l? Biblioteca del Instituto Me xi.cano de Recur::::os Na tura les Re

novables se obtuvo información a cerca de la conservación de la-

naturaleza y su relación con la educaci6n. En la Secretaria de -

Programación y Presupuesto se consultaron mapas cartográficos y~·

ceüsos socioeconó~icos de la Balú.a de Acap~lco. Y en la Escuela-

Nacional de Conservación, Restauración y Museografía "M;;¡nuel del

Castillo Negrete" se recopiló información sobre la importancia de 

los museos en la educación y su organización. 

La investigación de campo se realizó en seis salidas distri

buidas entre el mes de junio de 1983 y el mes de noviembre de ---

1985. 

FECHA DE SALIDAS DURACION 

23-26 de junio/83 4 d1as 
08-11 de septiembre/a 3 4 dfas 
22-27 de noviernbre/83 6 días 
24-29 de enero/84 6 días 
23-25 de mayo/85 3 días 
28-30 de noviembre/SS 3 días 

En el lugar de estudio, se establecieron dos estaciones de-

muestreo para el suelo, la flora y los insectos, a los 60 y 90 

metros de altitud sobre el nivel del mar, considerandolos como l~ 

gares representativos de una zona deteriorada (la de la parte ba

ja, en donde existe más afluencia del turismo) y otra que no esta 

tan perturbada por este proceso. Las técnicas de muestreo utiliza 
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das fueron las siguientes: 

SUELOS.- Se tomaron dos muestras de suelos a los 60 y 90 m.

F n.m., a una profundidad de 0-lS cms., ya que se considera que-

ahí es la zona de mayor actividad edáfica y en donde se encuentra 

una buena cantidad de raíces ab-serventes (DONALD, 1970:148). El

análisis se llev6 a cabo por el laboratorio Central de la Divi--

si6n General de Distritos y Unidades de Temporal, Departamento de 

Estudios Agrosocioeconómicos de la S.A.R.H. En la primera salida

se hizo l~ COLecta. 

FLORA.- En la tercera y quinta salida se realizó este traba

jo, se traz6 un cuadrante en cada una de las altitudes de 20X20 m 

en base a que la vegetaci6n se presentaba uniformemente y que en

su mayoría eran árboiles y arbustos. Se hicieron dos recorridos a

lo largo y ancho de la isla evitanüo zonas desprovistas de veget~ 

ci6n y cuyo fin fue el de confirmar los resultados obtenidos en-

las estaciones. La identificación se hizo con la asesoría del --

Herbario del Instituto de Biología de la U.N.A.M. 

INSECTOS.- En la tercera y quint3. salida se llevó a cabo la

colecta de estos organismos en las dos altitudes establecidas y-

en recorridos anexos. Las Técnicas utilizadas fueron: Insecticida 

para el estrato arb6reo, manga para el arbustivo, cebos y mangas

para el herbáceo. Se muestreo en el suelo aquellos insectos que-

ahí habitan, y para los insectos nocturnos se utilizaron trampas

de luz. El Instituto de Ecología aportó lo necesario para el lo-

gro de la identificación de los organismos. Se considero necesa-

rio hacer una aclaración en es·te punto, dado que el uso del inseE 

ticida se contrapone con lo que se ha venido diciendo. Hay razo-

nes para el uso, y aunque no se pretende una justificaci6n a con

tinuaci6n se mencionan: Su recolección es más rÍpida, algunos ár

boles son muy altos y de difícil acceso por lo que es útil rociar 

esa substancia désde otro punto, además de no perturbar el punto

de muestreo, y por último, aunque no es la única técnica es la más 
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usada por el Instituto de Ecología. Sinceramente se espera que el 

avance científico ll2gue en aspectos como ~ste. 

Para organismos de gran movimiento como mam{feros, aves y 

reptiles se utilizaron los siguientes m~todos de trampeo: 

MAMIFEROS.- Primero se hizo un reconocimiento general de la

isla pdra establecer los lugares de trampeo y/u observaci6n, y-

con la ayuda de un habitante de la isla se localizaron las madri

gueras más grandes y las utiliza.das con m!is frecuencia (según la

expt::riencia de esta perz;ona) para definir con extactitud el lugar 

de trampeo. Se usaron redes ornitolÓgJ.cas y trampas para animales 

vivos. El muestreo de estos organismos se hizo en la tercera y -

quinta salida. La identificaci6n se realizó por medio de claves--
' para campo, y con la ayuda del Departamento de Mastozoología del-

Jnstituto de Biolog!a de la U.N.A.M. 

AVES.- Los muestreos se hicieron en la cuarta y sexta s.alida 

Al igual que en mamíferos, primero se hizo un reconocimiento del

lugar para establecer los puntos de trampeo (zonas abiertas), y-

las estaciones de observaci6n; generalmente fueron lugares donde

había poca gente. El Departamento de Ornitología del Instituto-

de Biología de la U.N.A,M. asesor6 en la identificaci6n. 

REPTILES.- Se hicieron recorridos nocturnos y diurnos captu

rando los ejemplares con la mano, redes, ligas, resorteras, rifle 

gancho o pinza herpetológica, los días de colecta de estos orga-

nismos fueron en la cuarta y sexta salida. El Departamento de HeE 

petología del Instituto de Biología de la U.N.A.M. colaboró en la 

identificaci6n de las especies. 

En el transcurso de todas las salidas se habló con las pers~ 

nas que en esos momentos habitaba la isla para obtener informa--

ci6n sobre los visitantes, generalmente el aspecto socioeconómico 

Las entrevistas no siguieron ningún formato preciso, fueron infor 
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males, abiertas y dirigidas hacia donde el entrevistado podía o-

queria aportar más información. 



FCITOSRAFIA XI. Es compromi 
so de todos los ciudada
nos salvaguardar las zonas 
verdes, como lo es esta is 
la. 

FCITOSRAFIA XII. Hay que = 
incrementar las zonas re
creativas para todos los 
pobladores del país., don 
de además exista edu~ 
cación conservacionis 
ta. 
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VI) RESULTADOS 

HIDROLOGIA.- Existe.un pequeño manantial de agua dulce en-

la isla (ver figura II), pero es insuficiente para soportar el-

abasto de agua que necesita la población permanente para sus ac

tividades básicas, y menos aún para actividades como los restau

rants. Los sanitarias funcionan en su totalidad con agua de mar~ 

Es la fau~a del lugar quien hace uso de ese cuerpo de agua, y -

que vista désde este punto es muy útil. 

EDAFOLOGIA.- La figura Iv muestra los lugares de donde se -

obtuvieron las· muestras de suelo, y la tabla II los resultados-

del análisis de éstos, de los cuales se puede mencionar lo si--

guiente: 

El alto contenido de 6xi~s de fierre y aluminio dan el co

lor rojizo a este tipo de suelos, y se incluyen en la gama de -

los café roiizos. (DUCHAUFOUR, 1975). 

Al presentar una textura de migajón-arcilloso, quiere decir 

que son suelos con un buen drenaje y aereación. El alto conteni

do de arcilla va a jugar un papel muy impottante, ya que influye 

en la capacidad de retención de agua y en la cantidad de nutrien 

tes, es decir, actua de manera de almacén. Es por ésto que el -

porcentaje de materia orgánica es alto, cla$ificándolo como me-

dianamente rico. (DUCHAUFOUR, 1975:347) 

El ácido carb6nico (producto de la descomposici6n de la ma

teria orgáncia), el 6xido de aluminio, de hierro y los iones H+

libres; influyen para que el pH del suelo sea bajo (fuertemente

ácido) y por lo tanto se trate de un suelo no salino. Los suelos 

ácidos son caractertsticos de las zonas húmedas, la acidez deter 

mina la asimilabilidad de los nutrientes, existen casos de sel-

vas que aún con una buena cantidad de lluvia y nutientes, la ve

getación crece raquiticamente. (LONWELL y FLINT, 1979:140). 





TABLA 11. ANALISIS DEL SUELO 

l 
Descripcion de la 

1 
muestra 

90 m.s.n.m. 60 m.s.n.m. 

Profundidad o - 15 crrs. o - 15 cms. 

Color (se=) café rojizo café rojizc 
(hGrredo) café os=o café oscuro 

Te.'<tura migajon arcilloso migajon arcillase 
% arcilla 32 36 
% limo 24 30 
% arena 44 34 

pH 
(1:2) CaC12 0.01 M 4.8 4.2 

C.E. a 25ºC 
rrrnhos/cm 0.447 0.290 

Materia orgánica 
( % ) 2.97 2.26 

laboratorio Central de la Divisi6n General 

de Distritos y Unidades dA Te1uporal, Departamento de 

Estudios Agrosocioeconómicos de la S.A.R.H. 
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FLORA.- La figura V representa los puntos de muestreo a las 

dos altitudes establecidas y los recorridos que se efectuaron.La 

estructura de la vegetación es vertical coú los estratos clara-

mente delimitados, el arbóreo, el arbustivo y el herb~ceo, este-

6ltimo aparece sólo en lugares abiertos, deteriorados y con -

predominancia de gramíneas y enredaderas. 

Se encontraron cuarenta y tres familias, veintitres de ellas 

con un solo miembro si2ndo la familia Leguminosae la de mayor can 

tidad. (ver anexo I) 

La figura VI se refiere a dos perfiles de vegetación elabo

rados a partir de los recorridos, y en el que se puede ver que-

las especies frutícolas se encuentran con mayor frecuencia en la 

parte central. 

INSECTOS.- La figura VII muestra los lugares de colecta para 

estos orgcnis~os. Son seis los órdenes encontrados donde los 

coleopteros son los mayormente localizados con catorce familias. 

En total son cuarenta las familias representadas, en donde se -

pueden señalar a los grillos, escarabajos, mariposas y hormigas

como los m&s conocidos. (ver'Anexo I) 

MAMIFEROS.- Se encontraron tres especies de murcielagos, -

una de ardilla, una de mapache, una de tejón, una de armadillo y 

una de venado, representando así a cinco familias y otros tantos 

ordenes. En la figura VIII se muestran los lugares de colecta.-

(ver anexo!) 

AVES.- Se pudieron reportar diecinueve especies, represen-

tando a trece familias y a siete órdenes. La familia mejor repr~ 

sentada es la Palulidae. En la figura IX se observan los lugares 

de colecta. (ver anexo I) 

REPTILES.- Existe solo un orden con cinco familias represe~ 

tadas y nueve especies, las familias Iguanidae y Colubiidae son-
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1 

A N C H O M A Y O R D E LA I S L .". 

11 

10 

L A R G O M A Y O R D E L A I S LA 

FIGURA VI PERFIL DE LA VEGETACION 
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ESPECIES REPRESENTADAS EN LA FIGURA VL 

1) Btilt-6 e!ta sp 

2) CochloJ.i¡oe.l[.mun vltl6ollum / Se.l[.javla .l[.acemoJ.ia 

3) An11011a ¡oalme.l[.l 

4) Anaca.l[.dlum occldentallf.> 

5) Pbldlum guajava 

6) Mangl6e.l[.a lndl~a 

7) Flcu& co.t-lnl6olla 

g) Spo ndla.b sp. 

9) Thevetla thevetiolde.b 

10)Apheland.l[.a sp. 

Hl CeJ.ba ¡oet.l[.and.l[.a 

12)Samyda mexicana 

13) Rou.l[.ea glab.l[.a 

14)C.l[.oton nlveou.b 

15) A cae.la cymbüplna 

16) Ca.bJ.ila bl6lMa 

17)Panlcum t.l[.lc.holde.b 

18)Eu¡oho.l[.bla poJ.it.1[.ata 

19)Cu.l[.cublta .l[.adlcan6 

20)Hlpµoc.l[.atea p.1[.lmgle.l 

21)Labc.lac.l.b &o.l[.gholdea 

22)Ac.anthoc.e.l[.u6 pentagenu.b 

23)0puntla sp. 

24) Sydüta aequlnoc.tlall.b: 
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las que tienen más representantes. (ver anexo I) 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS.- El deterioro ecológico que exis

te en la isla es debido a dos grandes factores, uno de ellos de

pendiente del otro: El turista, ya que muchas de su~ activida-

des van en perjuicio del medio natural, y la falta de una buena

planificación de los servicios para beneficio del visitante, d&! 

bido a que muchas de las instalaciones o no son las adecuadas, o 

no tienen ~n buen mantenimiento, o su construcción y uso afecta

al ambiente natural. 

La raz6n de que la isla sea visitada es por que las playas

de la Bah1a son muy concurridas y porque, indirectamente, ofrece 

ciertas atracciones, como las de origen religioso, ya que una -

virgen de Guadalupe se encuentra sumergida en- el fondo del mar.

siendo ~uy admirada por los lancheros, clavadistas y visitantes. 

El que la isla sea frecuentada repercute en una alta caneen 

traci6n turistica en una área muy reducida, esto es aproximada-

mente 6 000 ill
2 , que es ln que mide la playa p~incipal o la de -

los burros beodos. En époc~ normal la isla es visitada por 1 50ú 

personas/d{a, un 90% de ellas se quedan en esa zona, siendo su-

objetivo p,rincipal el de bañarse y consumir una gran cantidad de 

alimentos y bebidas, entre ellas las alcoh6licas, los resultados 

se pueden ver fácilmente; la playa y el mar quedan muy sucios, y 

p~ra comprobarlo basta hacer una travesia del continente a la is 

la en las lJam~das lanchas de fondo de cristal, en lugar de ver

la diversidad de flora y fauna marina, se observa que su demogr~ 

f1a es muy baja en estos momentos, siendo substituida por un --

gran número de botellas y de basura, principalmente latas, plas

ticcs y embases de vidrio. 

En las noches también es visitada la isla, por un grupo de

personas que recorre la Bahia a bordo de un barco de diversiones 

el atractivo aqui es el de presentar bailes hawaianos. Estas pe~ 
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sonas muchas veces no tienen el cuidado de dejar sus bebidas en

el barco, por lo que el incremento de basura es ccnstante. 

Las personas que gustan de internarse en la isla, ~uelen--

dejar la basura en cualquier lugar, aunque hay botes para ello,

aqu1 habr1a que mencionar que la basura de los botes no es reco

gida con frecuencia, porque no existe el personal encargado para 

esta actividad, ni un servicio que recoga los deshechos de la i~ 

la, ni se ha ~doptado un m~todo para que se recicle o destruyan

los desperdicios dentro de la isla. Por otro lado se tiene el -

problema de que los visitantes realizan sus necesidades fisiol6-

gicas en cualquier lado; pudiendo deberse a que los sanitarios-.. 

no estan bien ubicados; uno se localiza en la parte baja de la-

isla cercano a la,playa principal y los otros junto al restau--

rant "El Palao ", no muy lejos de los primeros. En la parte m&s 

alta donde se encuentra el faro y otras instalaciones, no hay s~ 

nitarios en servicio; ésto representa uno más de los problemas a 

a resolver dentro de los planes de proteger la isla. 

Retornando a lo ya expuesto, la basura y la falta de un bu

en dr~naje son uno de los problemas graves de este lugar. Anali

zando la situación se tiene que no hay una recolección frecuente 

de los desperdicios de los botes, y si se recoge van a dar a los 

basureros de la isla. Estos basureros se fueron creando porque-

tanto los encargados de los restaurants, como los habitantes de

la zona del faro (el farolero, la guéirdia de marina y el perso-

nal de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 15 perso-

nas aproximadamente) se ven obligados a tirar la basura ah1 mis

mo, con respecto al drenaje es vertido al mar. Esos dos proble

mas que tienen su origen por la actividad turistica y las que -

realizan las personas que viven en la zona, se deben solucionar

ya que de otra manera son actividades potenciales que amenazan-

con seguir destruyendo el lugar. Su resoluci6n se puede hacer -

por diversos medios: Educaci6n del personal y del visitante; la

existencia de un buen mantenimiento; el reciclaje de los desper-
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dicios para evitar que el problema se lleve a otro lugar; es de

cir, que exista una buena planificación de todas las actividades 

y servicios de la zona para preever muchos de los problemas que

se pueden originar. 

Otro problema que se puede palpar es el exceso de caminos-

(ver figura X) y veredas que se construyeron con el fin de que- .... 

el visitante se adentrara en ella, para mayor apreciación del l~ 

gar. Se contrataron 300 personas durante tres meses trabajando-

d:ia y noche, la cantidad de perso11al deterioró la vegetaci6n en

ese lapso, deterioro que aún se puede ver. Por otro lado, esto-

motiv6 la curiosidad del visitante modificando la isla aún más;

debido a que son pocas las personas que saben respetar el ambien 

te natural. 

Además, los caminos se en~uentran prácticamente en toda la

isla, a unos escasos metros se puede ver otro camino que lleva-

al mismo lugar, muchos se hirieron con el paso continuo "para -

cortar camino". 
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ISLA LA ROQUETA. 

S sanitarios 
R restaurant 

veredas 
o O miradores y plazas 

Palao 

o plaza de ioQ' 
', ''mangos'' . o··· -, -

playa de los 
"burros beodos" 
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----o---o .· .. a·. s i 'o , , - . ·o··· ··--0··----0 
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FIGURA X. DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS E INSTJ..LACICl'JES. 



FOTOGRAFIA XIII. Boa constrictor imperator. 

FOTOGRAFIA XIV. Dasypus novemcinctus mexicanus. 
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VII DISC!JSION 

La sobre explotación, el uso inadecuado de los recursos natu 

rales, el uso excesivo de sustancias quimicas, el no tratamiento

de los deshechos domésticos e industriales, son algunas de las -

causas que han ocasionado un gran deterioro ecológico; por lo que 

es necesario tomar medidas para que ésto no continúe, ya que de-

los ecosistemas naturales y artificiales se obtiene lo necesario

para vivir. La rápida desttucción de los ecosistemas naturales -

afecta en gran medida a la sociedad, porque aún no se conocen to

dos los organismos existentes, y tal vez algunos de ellos sean de 

importan.::ia económica, por lo que es necesario su conservación. 

Concretamente, la isla La Roqueta no se conservar1a por el-

motivo anterior ya que es muy pequeña para hacer una explotación

adecuada de algunos de sus recursos; para esta zona existen moti

vos difertntes, co~o lo e~, la no existencia de regiones natura-

les en la Bahía, su protección seria de gran utilidad para que -

los luga,eños tuviesen una zona verde r~ra pasar sus fines de se

mana de una forma agra:'!.able, y pare. adquirir una conciencia ael-

valor que representa tener un lugar asi. 

Este tipo de ecosistema es muy frágil, por lo que se requie

re tener estudios anteriores para hacer un buen manejo de él;cual 

quier uso inadecu~do destruiría el lugar. Como se ~abe, son ~u--

chos los urganismos que de~enden de un r.ec~rso y viceversa; si se 

modifican o se destruyen las cadenas tróficas ya establecidas, ha 

brá organismos que se adapten a esa nueva situación incrementando 

su demografia y por lo tanto tendiendose a convertirse en plaga -

Entonces,se modificar1a este tipo de ecosistema por otro, no se-

niega la evolución de los ec.:usistemdS, sino el hecho de que los-

erroneamente modificados por el hombre ó.if1cilmente aportell tanto 

como los que evolucionan por sí mismos, o de manera dirigida. 

Por otra parte, el hecho de que los residentes conozcan que

es y como es La Roqueta va ha influir para que ellos mismos obli-
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guen al turista a respetar no solo la isla, sino todo lugar en el 

que se desenvuelvan. Sería de gran beneficio a la salud de la co

munidad contar con un lugar donde uno pudiera descansar, relajar

se, divertirse y aprender la forma para vivir mejor, o sea contar 

con un sitio para cubrir necesidades recreativas y a la vez cultu 

rales. 

Los dos ü1cisos siguientes estan dedi-cados. al museo en sí,en 

uno de ellos se presenta una posible. manera de organización con -

algunas actividades a des~rrollar y un e&bozo arquitectónico; el

s~gundo apartado se expresa la forma de corno podría estar integr~ 

da la exposición permanente, parte medular del museo. 
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7 . L) PROYECTO DEL MUSEO. 

En la planeación de un museo se encuentran involucradas di-

versas actividades que reclaman de la intervención de profesiona

les especialistas. en cada materia, a fin de resolver de la mejor

manera y dar curso a todos los. elementos que conforman el museo. 

A travé.s de es·te estudio se ha detectado un problema y de su 

análisis s.e llega a la visualización de una solución, el crear un 

museo, por lo que como paso inicial, está el de establecer clara

mente cual es. la finalidad del museo y C:.iscutirla con las perso-

nas que intervengan en su proyección, pués el exito del mismo de

penderá del cómo s.e entienda el objetivo, ya que sin lugar a du-

das, por citar un ejemplo, la arquitectura del edificio deberá -

responder a las n~cesidades de la exhibición. 

Por tanto, s.e. consi.dera que. el objetivo primordial de este-

cent.ro educat.ivo es el dar a conocer los recursos naturales que-

hay en la isla. Paralela a esta actividad se intenta promover su

con.s.ervacH5n con los elementos naturales y sociales que brinda la 

localidad, es decir, se pretende que las personas se identifiquen 

y sientan como propio el lugar, al conocer la diversa biota que-

se establece en ese ecosistema y valuen, apoyándose en lo ante--

rior, su importancia. 

Detectado el problema y establecido el objetivo general se-

procede en base a ellos a de.sarrollar un programa de necesidades, 

la secuencia como se manejan en este trabajo no tiene un orden j~ 

rárquico, en cuanto a su importancia o planeaci6n, simplemente es 

una forma de presentarlas, ya que todas y cada una de ellas se 

proyectan y se llevan a cabo paralelamente y de forma coordinada

con todos los especialistas . Se tiene entonces, que las necesid~ 

des de un museo se pueden dividir en cuatro grandes áreas: la ad

ministrativa, la de investigación, la del espacio arquitectónico

y la de mantenimiento. 
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1) Administrativa.- Esta área es la encargada de dirigir,im

pulsar y vigilar a cada persona y departamento enmarcados dentro

de la estructura general del museo, para tener un funcionamiento

interno organizado, coordinado y eficaz. De esta manera se permi

te de.sarrollar un programa que defina las pol:íticas y objetivos-

de la ins.tituci6n. 

Generalmente., todas la :3.rea;; de .. administraci6n llevan a ca

bo un esquema, más. o menos complejo, que les. permi.te llegar a su

fin, expresado con anterioridad, el que propone. Laverde (19Bl)es: 

_/ ORGANIZACION ------

/ EJECUCION 

PLA.NEACION OBJETIVOS O 

f --------- INTEGRACION 
CONTROL 

En los: siguientes párrafos se. plantea un organigrama, de las 

diJerent.es: divis.i.onee: que p0dr:ían incluir:>e, su mayor o menor com 

pleji·dad se adecuar~n a las condi.ciones reales, conocidas una vez 

que; se. haya h.echo una investigaci6r, más profunda sobre es.te tema. 
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Equipo de a imi ,~ .i ,.-~I a / 
r-::::3nj 

Administración y selecci6n de personal 

Contabilidad 

Tienda del nu.iseo 

1 
Producción 

Diseño 
Equipo ele nruseogr~ Montaje 

Guiones museog=~icos 

Publicidad 

Equipo de difusi6n y AOO.iovisuales 
edu::aci6n PeH.culas 

Equipo de conserva-_ _I 
ci6n y restauraci6n l 

Equipo de mantanien- __ I tol 

Servicios edu::ativos 

Talleres 

Colecciones 

Inventarios 

laboratorios 

Procesos 

Control ele calidad e inuentar; '.'.)S 

Una lis.ta del personal que. se requerir~ puede ser: Administr~ 

ti vo; ad.mi.nistrador, contador, psi~6logo, secretarias. In ves ti9a -

ci6n; bi6logos de diferentei; especialidades, soci6logos. Museogra

f!a; productor, fot6grafo, carpintero, electricista, ebanero. Dif!:: 

si6n y Educaci611; publicist?., redactores. fot6grafos, pedaqogos,d~ 

bujante.s. Conservaci6n y Restauración; curadores., carpinteros, té~ 

nicos de laboratorio. Mantenimiento; almacenistas, técnicos, pers~ 

nal de limpieza. Cabe aclarar, que una persona s.e puede hacer car-
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go de una actividad, y que mucho del personal a intervenir no es

de planta, sino que su intervención es periódica. Lo anterior es

tará en relación a la cantidad de trabajo que a su vez estará en

funci6n a las políticas y objetivos del museo. 

2) Investigación.- Al s.er este tipo de institución la que -

COftS.tituye un mecanis·mo directo de comui:icación entre la informa

ción y el público, le ~orresponde al área de investigación ser la 

actividad retroalimentaria. (NAVARIJO, 1981). 

Actualmente la investigaci6n que se hace en los museos tiene 

coble fin: a)tiende a cubrir los objetivos de la exhibición, sa-

tisfaciendo a la comunidad en general (esta tesis es la base de-

este proyecto), y b' pretende conocer y esclarecer problemas a ni 

vel científico, informaci6n destinada a un grupo de personas más

reducido; pero de orden multidisciplinario. 

su función principal es el estudio de los temas propios del

museo en su aspecto científico/cultural, enmarcados en la polít.i

ca establecida por la institución. Y e.l de procesar la informa--

ción para difundirla en forma inteligible y directa para que ad-

quiera un verdadero significado, ya sea a manera de exposiciones, 

actividades, publicaciones. 

Al ser la investigación una área del museo que debe darse a

conr"er al público en gener;;;.l, y ::;i.endo ésto una actividad muy -

compleja, usualmente para su logro se divide en dos aspectos: el

museográfico y el de difusión y educación-

2 .1) Museográfico. - Indudablemente. la expresión museográfica 

es parete de las actividades de difusión y educación; pero al ser 

ésta la que expresa la investigaci6n central del museo y la que-

en un momento dado adquiere mayor importancia, ya que en torno a

ella se derivan las diversas actividades de las diferentes áreas

se considera como un elemento aparte, para su mejor manejo: pero-
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désde luego no es independiente. 

En las actividades museográficas se proyecta de una manera-

más detallada las exposiciones, ya que se llega al nivel de c6mo

van a ser presentadas las ideas a través de dioramas, maquetas,e~ 

q.uemas., dib.ujos, etc. Para ello se toman en cuenta una serie de-

ca.racteri.s.ti.cas como lo son: naturaleza del objeto (importancia,

calidad, valor antecedentes, tamaño, color, textura), el tipo de

visitante.s·, la duraci6n de la expoi:::ici6n, tipo de protecci6n (es

tabilidad del pedestal, vitrinas, mamparas, letreros, alarmas, v~ 

gilante.s., circuitos cerrados de tv. ,reglas de seguridad, extin-

guidores), el tamaño y caracterí.sticas del local, presupues.to, e.l 

espacio disponible, el tipo de luz, el equipo con que se cuenta. 

Rl mobiliario mus.eografico va de acuerdo al tipo y a la for

ma como se. quieren exponer las colecciones, us.ualmente s·e uti.liza 

el siguiente: vitrinas, mamparas, tableros, pedestales, bases, t~ 

rimas, soportes, caballetes, porta cédulas, elementos de separa-

ci.6n de espacios, y muebles para áreas de. descanso. La mayorí.a de 

este mobi.liario lo provee una casa en especial, algunos de ellos

se modi·fi'can o se. construyen en los propios talleres, o en este-

caso, con elementos disponibles en la localidad. 

2.2) Difusi6n y Educaci6n.- Dada la naturaleza de sus funci~ 

nes se. manejará conjuntamente debido a su estrecha relaci6n y por 

las. caracterí.s tic as de es te museo. 

El. área de difusi6n deberá tener un trabajo muy exhaustivo-

para dar a conocer los fines del mus.eo en un principio, y mante-

ner el interés del pdblico promoviendo las actividades y difun--·· 

diendo la investigaci6n que se reali.ce en ese centro, para ello,

habrá que recurrir a los diferentes medios especializados. 

A el área educativa le corresponde desarrollar divers.os ser

vicios y medios que profundicen o reafirmen los conocimientos ---
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plasmados en el gui6n científico cumpliendo as.1, uno de los pre-

ceptos del mus.eo. Estas actividades van dirigidas a un público -

concreto (dividido por su edad, interés, actividades que desarro

llan, nivel de educativo, etc.), siendo ~sto una gran ventaja ya

que se ad.ecuan los temas a ese público, asegurando una mejor com

prensi6n. Las funciones educativas se valen de publicaciones, ex

posiciones temporales, y diversas actividades que la otra área se 

encarga de d0.r a conocer. A continuaci6n se proponen algunas de-

ellas, con el fin de ilustré'.r l::;; expi.:;:sto en este p6. ... rafo, .sugi-

riendo temas de exposición, as1'. como algunas actividades facti--

b les de. lle:varse a cabo. 

EXPOSICIONES TEMPORALES.-Su .finalidad es apoyar y/o profund~ 

zar los temas expuestos en las exposiciones permanentes, su pro-

pia profundidad y duraci6n de la exh.íbici6n se define a objetivos 

planteados con anterioridad. En seguida se enlistan algunos te-

mas: 

¿Hay hongos en la. isla La Roqueta? 

,,,Los árboles de la isla La Roqueta 

-Las flores de la i:sla La Roqueta 

-Los microorganismos que viven en el suelo 

-La vida de los ins.ectos 

-Los insectos nocivos 

-La vida del armadillo 

-Los mamiferos de. la isla 

-Los crus:táceos que habitan la isla 

-Los ins:ectos y las plantas 

-Las estaciones del año, los a ni.males y las 

-Las plantas y las aves 

-El mar y las aves. marinas 

-Que comen las aves 

plantas 

-El suelo es importante para las plantas y los animales? 

-C6mo se produce el oxigeno? 

-Que otros ecosistemas hay en México y en el Mundo~ 
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-Que pasa con la naturaleza si tiramos basura? 

-C6rno ayudar a cuidar el ambiente? 

-Que es la contaminación? 

-Cómo contaminamos y c6mo podemos evitarlo? 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.- Se propone alcanzar la misma-

finalidad qne las exr:iosicioneE temporales; pero en su. réaliza-,-

ci6n intervienen de una forma más dinámica los individuos. A con

tinuación se nombran algunas de ellas: 

Concursos literarios., fotogtáficos, de. dibujo. De propuestas para 

una problemática dada, deportivos. 

Talleres de artes manuales, ae c6mo hacer colecciones, sobre el-

medio, de reforest~ción, botánicos, zoológicos., de aprovechamie!1-

to de. tecnologias alternativas. 

Audiovisuales 

Peliculas 

Exhibiciones de la.s colecci.ones de insectos, rocas, plantas, av;:;s 

mamiferos. del lugar. 

Visitas guiadas 

Conferenci.as. 

3) Espacio arquitect6nico.- Primeramente habr1a que locali-

zar su espacio físico, para despu€!s proponer el tipo de arquitec

tura. 

Su ubi.carción se. propone en una plaza llamada "los mé>ngos" ,es 

un lugar c€!ntri·co que mide aprox. 1 980 m2 , es de fácil acceso, no 

muy distante de la playa principal (se caminan unos 5 min.), y c_c:: 

mo referencia se tiene que el camino más corto que lleva al faro

pasa por este punto. 

El diseño arquitectónico deberá de ser de una manera dística 

o aquella que vaya de acuerdo al medio para evitar una ruptura,-

ya que la coordinaci6n del ambiente y la arquitectura dice mucho, 
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conciente o inconcientemente uno persibe esa relación, y la inco

herencia en ello se puede expresar al estar a gusto o no en un lu 

gar, además que el diseño en si debe expresar lo que se muestra-

en el museo. Por ello una propuesta es la utilización de los cri~ 

tales-espejo como paredes exteriores ya que reflejarian la flora

circundante dando la impresi6n de una gran masa vegetativa. Los-

espacios que lo constituirán se mencionan en seguida (ver figura

XI). 

Vest!hulo, en esta zopa salen y entran los visitantes, lo -

constituyen la tienda de publicaciones y re.cuerdos, el m6dulo de

inforrnaci6n, y los sanitar i .os ptíblicos. En este sitio se podrían-

exponer tableros con la programación del mes, las actividades cul 

turales que hay en la isla y la Bah!a, asuntos varios como los -

trabajos que concursan, horarios de vi.sitas, algunas recomendacio

nes. 

Las salas de exhibici6n, en la primera de ellas se plantea-

ria el problema de. la isla, en la segunda se dar!a a conocer lo.,-

que hay en la isla, y en la tercera se explicar!.a la importancia

de conservar medios naturales como la isla. Se ha pensado en la-

utiliza·::i6n de un domo en la_ parte de exposiciones temporales pa

ra darll'.! una sensac.i6n d·iferente a la de las otras salas. 

Auditorio, se propone una capacidad aproximada de 100 perso

nas:, una vez hechos los estudios sociol6gicos correspondientes p~ 

ra conocer el potencial de individuos que vis.itar!an el museo, se 

proyectaría su modificación si la cifra no corresponde a la pro-

puesta. Los baños exclusivos para su uso S6 localizan bajo el fa

ro la entrada es subterr!nea bajo la sala de proyecciones. 

Las oficinas, el área de mantenimiento, y la de investiga--

ci:6n tienen sanitarios propios. Si después se consi.dera que el e~ 

asignado no es suficiente, entonces· s·e podrá h.acer otro piso so-

bre esta ~rea. E.l kiosko o fuente de sodas se ubicar~ fuera del--
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museo. 

Calculos arquitect6nicos.- El total del área construí.da es-

de 1 728 m2 , aparte de la banqueta que rodea la construcci6n (4M) 

La altura es de 12m. Se propone una puerta de dos hojas de 4X8 m. 

El de.sarrollo de las guí.as mecánicas, eléctricas, acabados, etc., 

por ser una trabajo más e.spe.cializad.::> queda fuera del alcance de

esta tes.is, por lo que tan s.olo se incluye una tabla que contern-

pla las necesidades asi corno las áreas aproximadas que cubren --

es.as. necesidades. (ver fig~ra XI) 

ESPACIOS 

al Vestíbulo 

P.) Tienda de public¡aci.ones. y recuerdos 

c) M6dulo de inforrnaci'6n 

d) sanitarios hombre.s 

e) Sanitari.os mujeres 

fl Sala I 

gl Sala II 

h) Sala IlI 

i) Sala de exposiciones: t~porales· 

j) Auditorio 

kJ Arca de invest- igacU)n 

ll Area de rnantenirni'ento 

rn} Oficinas 

n J. Fuente de sodas 

AREA APROX. (rn2 l 

112.0 

50.0 

8.4 

16.. 8 

17.9 

216.0 

216.Q 

216.0 

192.0 

135.2 

80.0 

65.0 

75.0 

4.1 

'1) Mantenimiento.- El área de mantenimiento se divide en dos 

aspectos: la conservaci6n y la restauraci.6n, y la de rnantemirnien

to. corno tal. 

Cons.ervaci.6n y resta\lraci6n.-Sú._:finaLidad es rescatar y man

tener en buenas' condiciones 1os objetos y colecciones que de alg~ 

na forma consti.tuyen las exposici'Ones. 



FIGURA XI. DIS!ifú AR(UITECI'ONICO escala 1:400 
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Cuando un objeto es aceptado por la institución para formar-

parte de ella ya sea de una manera permanente o temporal, debe de

ser a:-ializado para saber si tienen algún daño, y si puede ser 

transmitido a los demás objetos, esto además sirve para conocer su 

naturaleza y asi manipular el microambiente, evit~ndo daños al ob

jeto. 

Mantenimiento.- Es una actividad semejante a la anterior; pe

ro el nivel a trabajar es en el mobiliario e inmobiliario del mu-

seo, se encarga también de tener en buen estado los s~.cvicios al-

pt:iblico, ayudando asi a tener y ofrecer una estancia más agradable. 

Con respecto a los talleres y laboratorio que maneja el área

de mantenimiento, habrta que decir que. éstos no son grandes ni so

fisticados, sino solament.e. tienen equi6 nece.sari.o para el manteni

miento. Si en algún momento liado se necesita de talleres o labora

torios con equi6s más complejos, $e tendrá que recurrir a otras -

instituciones. 
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7.2) GUION CIENTIFICO. 

Una vez percibidos los temas centrales que componen al museo 

hay que trancribirlos de manera que el pCiblico los entienda, una

parte de este trabajo le corresponde al gui6n científico. 

El gui6n se. forma con las siguientes partes: Terna, objeto,-

método de exhibici6n, y cédula. Esta !iltima se. expresará de tres

maneras: la cédula introductoria cuyo fin es dar un panorama gen~ 

ral de lo que es el museo, de tal forma que s·e comprenda el tipo

de exposici6n que s.e encuentra. La siguiente es la temática, el-

museo. generalmente es· dividido en grandes temas, y es a este tipo 

de cédula quien le corresponde dar una explicaci6n a grandes ras

gos. Por !iltimo se tienen las cédulas de objeto, son las más esp~ 

cíficas ya que expl!'ican los objetos que forman la exposici6n: ce

rámica, fotografías:, mapas, gráficas, animales, rocas, dioramas,

etc. (NAVARIJO; y Col.1981). 

Se. les ha dado mayor importancia a las. cédulas, ya que la&-

demás 12artes del gui6n cientifico son las mlis fáciles de compren

der, dado que su nombre lo dice todo. Se puede áecir que es en -

las cédulas donde se vi.e:-te toda la informac .i.6n recopilada. 

A continuaci6n se e.acribe el gui6n cienttfico. 



TEMA 

Introducci6n 

1) Causas del de 

terioro ecol6gi

= en la isla la 

Rcqueta 

1.1) Desplaza

miento de vi.si-

tantes. 

OBJEIO 

Fotografía panorámica de la 5.s 

la 

1) Cedula en madera 

1 .. 1) :3f~ct1encia fotografic;:.-. qi.:te 

musst1·e la. 8.2.lifi..a, el vi.Eje y._ 

la L!..egad.o. a la i~::Li, de l:x;~~·· 

turistas. 

1.1.1) Fotografl'.as de la vi:c-

gen qua esta en el fondo del

rnar, y del gran interes que -

METOOO J:E 
ElüilBICICN 

CFJJUil\ 
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Fot-_.OjTafía e.Y\ Ha.n sido nruchas laJ; ciyi.lizaciones que han exis-

tablero. t.:Lc":o erJ rn1e:_;tro país¡ fi€'T"..J es la civilizc..c:Lt!• a.e 

t.L~;=l} .. l_a n1.112stra, la que ha oc::asionado gr2p;es 

probl<'m?.s ecológicas, por lo que surge la !d2a--

de e;..'}?r2<"_:~x, nB<liante este m.Jseo, lo que E-:s J..a.·--· 

naturaleza y lo irrlfortante ~ es en nuestra vi

da diaria, de esta fom:a. quererros despertar tu-

a~/1.~:12 pa:ra oons~""'Var la ª 

1) Fe. tablero 1) 1.2 Bahía de Acapulco sufre problemas eo:il.6g;.

cos, d»..bidos en gran parte al turism:>, porque ·--

2C:n r:c herros cnmpre.ndido del todo el gran d2Lño-

qu~ causa orrojar la ffi.sura en cualquier sitio,-

rral tratar les &rl:üles, ca.zar o dañar a los« anilra 

les, no respetar las señales, no utiliza:i:- ad.e;·: J.2. 

darnente los servicios, etc. 

1 .. 1) F'otcgra- 1.1) la isJ.a eo visLtada debido a que l as demá.s

f~·:iB en table pleya.s a~ lcl Bahía,están nuy aglom.erc.da.s y· no -·-

ro. c::.:enta:n cor un arnbier;.t.e r.c.t1..1Ial, por le CJl.12. agoí 

~..e. busca La oom:rlidad, la -crarx;:p.:d.lidad y le. l:e-

J.lsza de La naturaleza .. 

1 .. 1.1) Foto- 1.1.1) otra raz6n de cru.e sea visitada la j.sla es 

grafí;is en t:~ por la ati:acci6n que C'.ausa la virgen, y el obs~ 

bl<:>ro. var, por rredi.o de las lanchas de fondo de cris--
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1.2) El exceoo -

de turi= 

l. 3) Falta de -· 

res¡:eto y de co

nocimiento del

rredio natural. 

1.4) Ina'lecuada-

OBJETO 

causa a los vi.sitant:es 

1. 2) Fotograf:!'.as ae la gente-

rnmieró:> y behienCb, tirando-

basura a su alrede:Jor. Del fon 

do del mar dome se vea basura 

D:! la wgetaci6n circundante-

deteriorada. ce una familia re 

cog.íendo la basura. r.e. una fa

milia ccrn.iendo '1 he.biencb pero 

que a su alrededor se en..."'Uen-

tra lil!pio. De la vegetaci'din--· 

en buenas corrlicicnes. 

1.3) Fotogra:ffas de la;; pe=~ 

nas pcr los carreCbres tirando 

basura y destruyendo la vege~ 

ci6n. De las ¡:2rscnas q..ie no-

respetan los let-.reros. De las

personas que cuidan el arroien-
te. ~ las personas qi.E re,,-pe

tan las señales y caminos. Que 

perciba la dif eren:::ia del ~ 

biente con las dos actitudes. 

l. 4) Fotograffas de los. corre-

ME'!\.~ re 
EXHIBICION 

C.~CIJIA 

tal, lo que el mar ofrece. 
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l. 2) Fotogra- l. 2) Pero son poc:u; las P8.rsonas que cuidan que

fías = t:afs>le su estan:::ia en este lug<1r no sea nociva para la-

ro. ""'Y''tacifu y los animtles que aqú! viven. D:!sea

=·" contar ron tu ayuda para que las pc:Dlaciones 

de flora y fa1ma no dis;ninuyan, y de esta momera 

cont:enDs siempre oon un lugar v-<>rde. 

1.3) Fotogra- 1.3) ¿Cual de estas dos actitudes es 12. tuya?. -

fías t"D tabl~ Tal vez la actitud negativa de algunos visit\n-

ro. tes se deba a que aún no saben la gran importan-

ci<» que t.i.en.-e para todos nosotros la conserva--

ci6n de ~reas ';erdes. ¿ ro sabes ct:ál es?. 

l. 4) Fotogra- l. 4) MOOhas veces nuestro canportamiento agresi·· 



TEMA 

planeaci6n de-

los servicios al 

ptlblico 

l. 5) Excero de-

caminos. 

l. 6) Soluciones 

2) Factores vi-

OBJEIO 

dores sin aterrler. De los bo-

tes de basuca llenos. De los·

basureros establecidos. De los 

baños fuera de servicio. Del

personal que mantiene las ins

talaciones en buenas condicic

nes. Del cambio que se opera-

en la isla en las dos fases. 

1.5) Fotografías y maqoota =~ 

trando la ranúficaci6n de. los~ 

caminos. 

1.6) Diorana de la isla con ~l 

rruseo en pr.i:rrer plano con una

buena red de servicios, de p~ 

ronal, que se vea que la gente 

cuida de ellas y del carrbio -

que se observa en la isla. 

2) Diorama de algún lugar de-
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ME:I'ClX) DE CEDUIA 
EXHIBICION 

fías en tatl~ vo se debe a que désde un principio venos que--

ro. las personas encargadas de este lugar no hacen-

lo suficiente por mantenerlo adecuadamente; pero 

su apatia ir&. en aunento si no valorarros su es-

fuerzo. Encontrerros otro rrodo de protestar y/o-

sugerir sin qt:e se perturl:e el lugar. 

1.5) Fotogra- 1.5) La gran cmtidad de canúnos, el personal y

fías y mapa-- maquinaria que participo en su construcción cau

en tablero. s6 un gran daño al ecosistema, que en la actual.:!:_ 

dad se sigue reflejando. No sigas haciendo nue-

vos canúnos par:a "cortar paso". 

1.6) V.itrina. 1.6) F.ste museo tiene cono finalidad, explicarte 

y solucionar tus dudas acerca de la irrportancia

que tiene salvaguardar los re=sos naturales; y 

de esta manera cambiar tL1 carp:irtarniento hacia -

la naturaleza, si aún no lo haz hecho. F.s derecho 

de todos tener lugares de recrea;::i6n, te invi~ 

nos a que cocperes para que siganos disfrutando 

de este derecho 

2)En Vitrina. 2) Tal vez si haz puesto un poco de atenci6n ha 



TEMA 

vos y oo vivos

de la isla I.a -

Ibqueta. 

OBJE'ID 

la isla que mJEstre la veget:a··

cioo, por ejarplo; .SW.:ete.nia -

hwnlU6, Plumvúa. acu.U6o.Ua.,-

The.ve.-ti..a. pe!Lv.ú:lna., 1ncllgo6eA.a.--

6u66![LJ,t,lco6a., Ba.uhúúa. ungu.e.a.ta. 

Ca.lUa.ndM e.rrwt.g.ln.a,t.a., P.lpe.JL -

b~; Algunos an:imales,

por ejarplo aves; Le.pto.tlla. --

veNte..a.wú, Allkl.U.Ua. bVUjl.llna.;

reptieles; Anol.<.6 ne.bulo6U6 y

algunos insectos representantes 

de las familias Mantidae y I.ep!_ 

doptera. El oolor roji~zo del -

suelo y las rocas. 

2.1) localiza- 2.1) Mapa de la PepGblica .Meici

ci6n de la isld. cana, señalan:k> Acapulco. En \D1 

recuadro tmpa de la Bah!a de -

.Acapuloo y de la isla La Roque

ta. 

2.2) Descripci6n 2.2) Mapa topogr~io) de la is

la, Mapa de localizaci6n de las 

instalaciones. Fotografias de-

varias partes de la isla, y al-

ME:.l'CDO re 
EXHIBICIOO 
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brás escuchado el canto de una ave, el sonido de 

algún insecto, el ruido que hace una lagartija-

al huir de ti, o habrás visto a la lagartija mi~ 

ma o algún otro animal. En esta isla la flora,la 

fauna y el suelo se conjugan para ofrecerte un-

rredio anbiente ~ical, que se conoce por tener 

abundantes lluvias en el verano, altas terrperat!:::_ 

ras y una eJdluberante vegetaci6n. En esta sala-

te nostrarem.is con ~ detalle los Recursos Natu 

rales de la isla. 

2 .1) En ta')le 2 .1) La isla de Ia P.oqueta o del Grigo se local~ 

ro za en la Balúá de 1\capulco, en el estado de Gue

rrero·, ~a> . 

2.2) En table 2.2) !lay lagunas partes de la isla que son peli-

ro. grosas, por ser acantilados. Evita un accidente, 

utiliza las instalaciones que fueron construidas 

para ti. Te :invítanos a que observes los bellos-



TEMA 

2.3) Geología. 

2.4) Clima. 

2.5) Ejafología 

OIDEIO 

gunas fotografías o ¡;raquetas r~ 

presentativas. 

2. 3) Esquema rrostrando la hist~ 

ria geol6gica de .la Bahía. 

2, 3 .1) MtEStras del tip::> de ro

ca qi.:e hay en la isla. 

2. 4) Diorarras de la i .sla nos-

tramo j_as diferentes épocas

del año. Esquem:i. anbrot&miccr

señalantb la época seca y la hf! 

necia, y tabla de datos diná.ti

ros de la isla . 

2.5) Maqueta del perfil de un-

suelo, fotograf1as del suelo de 

la isla. 

ME:1'<DO OE 
EXHIBICICN 
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horizontes que se aprecian en varias partes de

la isla y a que ronozcas la flora y fauna del lu 

gar. 

2. 3) En tab~ 2. 3) Historia de la fo:r:maci6n geológica de la -

ro. , Bahía, es decir, CÓ!lO se forno la Bahía a través 

del timpo. 

2.3.1) En vi,- 2.3.1) El granito es una roca de origen ígneo o--

trina. volcánico, y del la cual esta ronfo:r:mada la isla. 

2.4) En tabl~ 2.4) La isla tiene un clima cfilido subhúrredo, -

ro, y vitrina con lluvias en verano y dos épocas secas al año. 

caro podrás Observa= la terrperatura, la lluvia

y la hurredad relativa del lugar son altos por lo 

que en estas oondiciones teneros una Ve:;)'etaci6n

tropical. En la épxa de lluvias la mayoría de

las plantas florecen y atnrenta mucho la cantidad 

de insectos. 

2.5) En tabl~ 2.5) Son suelos propios de climas tropicales h\'.i

ro y vitrina. rredos, que por la alta terrperatura y hurredad, ~ 

cen que se oxiden algunos minerales del suelo C2_ 

l!O el fierro y el aluminio, dando los oolores ro 

jizos. 
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2.6) Necesidad- 2.6) Esquera de un árrol cap~ 

que tiene el ~ do m2 y fomiando º2 y que se-
bre de la vege~ vea que esto ayuda a linpiar el 

ci6n aire. 

2. 7) Relaci6n -- 2. 7) Diorc:ma representando la

del clima ccn la ~ seca y de lluvias, y su--

vegetaci6n. relaci6n con la vegetaci6n. 

2.8) Relaci6n -- 2.8) Representaci6n de los tres 

de la vegetaci6n estratos vegetales y su rela

con los animales ción con diversos tipos de aves 

ejercplo, estrato arb6reo: 

Ano..cattcllun oc.cide.nta..U.6, A6 p.(- -

do4deJurn 4tegomeltl6, Rawolfri.a-

heteJr.ophyUa, Bu.Me.>w. sp, Phoebe 

meuc.a.no.. con las siguientes -

aves: W.ihion.ia pUA.lUa., Bueto-

magrúJw4.tl!..ú..., Mn.<.o.tllta vaJúa.-

Tha.la.Mew., mamU6. Estrato ar
bustivo: Pa44i6lo!U1 cialU.a.c.ea.e,

Eugenia ac.apulc;.eMi..&; Cu.tJwm--
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2.6) En tabl~ 2.6) la vegetación ayud:i. a eliminar el snog; si

ro. la destruyes habrii rrenos "náquinas" que produz--

can oxigeno. 

2. 7), En vitr.f._ 2. 7) El clima influye ImJCho para que la vegeta--

na. ci6n pueda florecer y desarrollar~, en la época 

seca los árboles dejan caer sus hojas; pero en

este tipo d:! vegetación, no toda la flora lo ha

ce, por eso tenerros una isla que durante todo el 

año re encuentra verde. 

2.8) Diorarra 2.8) Cada especie de ave prefiere 1.l'.1 lugar espe

cifico para desarrollar o.ctividades caro anidar, 

correr, cantar o esconderse. Al destruir un 1irbol 

un al'.bust.o o algunas hierbas, probablemente se-

E"Sta dañando un lugar que era útil para algunas

aves. 
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noctwt.nwn, Bwne.U.a cef.a-6.tlúna., -

Jacq61.Ú!.ia. p!Únglu, con las si

guientes aves: Ve.JUni.volUI. IW.6-l~ 

p.llla, Qtcí;o.,l/¡ poUoce.phala, ~ 

úUa beJtylUna. Estrato hemá

ceo: U.y.vuvi.la hqu.amMa, P.6eu.-·

dohmotuUf¡-Wm pe.M..lclohwn, Co11r11~ 

.llna. dl6U6a, LMc.ei:aW hO.l!.gfwf_ 

de.a, Pcvúcwr. Vúchoiiíu oon las 

siguientes aves: Le.pto.til.a ---
veMe.au, My!Li.»1.du.v.. cúteJuu¡--

ce.n.6, Opo1to.!mló tobniu. 

2.8.1) F.epresentaci6n de varios 

anirrales, inclusive insectos,

qoo utilizan una plant.a para ~ 

versos usos, ¡;:or ejenplo: Mangf 

6 eJta buüca con: A!r;Ub e.U6 joma¿ 

een-6.ú.i qoo cbtiene can.ida, 1;'1to

cyon sp y SCÁJLU.6 sp los cuales

obtienen canida y escx:ndr:.Ljo,-

anida SeaJuia6e.lia. .lnca, se ali

nenta de insectos Ve.nd!to.lca pe.

Jteeh.la, los insectos estan re-

presentados por las familias -

ME'KDO re 
EXHIBICIOO 

CEWIA 
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2.8.1) Diora- 2.8.1) No se necesi.ta ser un organisrro que coma

ma plantas (herb1vom) para vivir de los vegetales; 

ya qoo tanbién la usan caro escondite, para ani

dar, oaro !Mdriguer.as, ¡.ara atrapar a otro ani

mal. SU presencia es necesaria para que otros or 

ganiS1TOs se relacionen y puedan vivir. 



TEM\ ORJEJ.'O 

Fonnicidae, Phasrnatidae, Acr:i.c.!_ 

dae y caro repn!sentantes de -

los reptilés y que se alirrenta

ria de un. ave seria: Boa co~-
:tM.c.t.ol!. ,(mpvr.a..t.ol!.. 

2.9) :r-t:>strar el- 2.9) :representación de la flora 

arrbiente marino. y la fauna marina en las rrejo-

res condiciónes 

2.10) Relación-- 2.10) Esq1Eil\a de una cadena ~ 

entre organisrros fica ( ver figura XII ) 

animales. 

2.11) Jntegra- 2.11) Representación individual 

ci6n de lo ante- de los orga'lisITOS rrás conspi

rior. cuos del ecnsistana, en la que-

se ve.a que todas sus relaciones 

con e 1 medio ambiente incl cyen

an.inales, ·vegetales, suelo, agua 

clllna. (ver figura XIII). 

METCDO DE 
EXHIBICIOO 

CEDUIA 
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2 • 9) Acuario 2. 9 l la flora y la fauna marina tarnli&l son iln-

portante.s po:rque el honbre se alirrenta de ellos. 

Evita arrojar cosas al mar y pronto veras que va 

ha tener tantos orc¡anisrros caro en este acuario. 

2 .10) En ta- 2 .10 l La depredaci6n se puede ver de dos fumas: 

blero o Dio- caro alirrento y como .... ·control del crecimiento de~ 

rama. una población. Es il!pertante que unos a otros se 

caran, a·11 sobreviven las poblaciones y se evita 

que alguna de ellas crezca demasiado (un creci

miento e."<Cesivo puede convertirla en plaga). 

2.11) Diora- 2.11) ~ actividades de los organisrros animales 

nas y vegetales son influenciadas por todo lo que le 

rodea, pueden ser otros animales, plantas, suelo 

agua, luz, lluvia, etc. 
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TEMA OBJEro 

2.12) Fauna de-- 2.12) Representación de los ~ 

la á.sla. males de la isla, ordenados ta

xcnOOticarrente. Junto con el or

ganisno esquematizar los ras

tros que lo puedan identificar

por ejenplo, huellas, rastros,

escrerrentos, madrigueras, nidos 

marcas en las plantas, restos

org&ücos catn huesos, pelo,vo

ces, saüdos, cantos y olores. 

3) ¿Porque hay-- 3) Cedula en madera. 

que conservar la 

isla L:l Roqueta? 

3.1) Necesidad-- 3.1) Esqueiias y representacio-

de oonservar la- nes de la mala influeocia del-
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2.12) Diora-- 2.12) Esta es la fauna que puedes encontrar en-

mas. la isla, te invitarros a que los identifiques por 

sus sonidos, o los rastros que suelen dejar. 

3) En tablero 3) Es tan pequeña el área de esta isla que no se 

puede decir que se oonserve para extraer adecua

darrente alg(m re=oo natural. Más bj en el inte

r€!s de conservarla es para qi.:e tú, puedas disf~ 

tarla y conocerla. Si todos nosotros cooperarcos

con el cuidado de la isla, su vegetación y su -

fauna no se verán alterados c;¡randerrente, y así

pcdrenos seguirla visitando. Así habraros llega

do a oonvivir oon el medio natural, sabiduría -

que nuestro~ antepasados practicaban y que noso

tros herros perdido. 

3.1) En tab~ 3.1) C.on la mala influencia del honbre, el ne-

ro y diorama. dio natural se ve afectado. 



TEMA 

isla. 

OBJE20 

harore en el medie ambiente. 

3 .1.1) :E;sqt~auas y representacie_ 

nes en los que se observe que-

el cuidacb y respeto de los. ví:

sitantes, ayuda a que los orga

nisrros puedan seguir vivíendo. 

METODO DE 
EXHIBICION 

CEOOIA 
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3.1.1-) En ta- 3.1.1) Con tu ayuda este lugar no se perturba.ria 

blero y dior51 y seguiria su camino natural. 

ma. Gracias por cuidar lo que es nuestro. 
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VII!) CONCLUSIONES. 

Como se explicó ~1 inicio de esta investigación , el probl~ 

ma de deterioro ecológico tiene varias facetas por lo que se des 

prenden varias conclusiones;~na de ellas es que el aprovechamie~ 

to de los recursos naturales, y por ende del deterioro que se ha 

ce del medio natural van estrechamente relacionados con el siste 

ma de producción prevaleciente, concretamente en Acapulco la ac

tividad turí~Lica manejada bajo estos lineamiePtos es la cau3a -

principal de deterioro en la Bahía. 

El inminente deteriro ecológico que se esta dando en la is

la es una de las razones para proponer el museo corno una alterna 

tiva ante el grave problema, y se considera que es un paso para 

aquellas otras soluciones que involucrea a toda la población. A

demás de que esta institución cumple con las actividades de ed~ 

car y divertir, de esta forma se asegura un centro de función SQ 

cial, porque se esta al tanto de los problemas de la comunidad. 

Otro punto importante y que esta inmerso en el anterior, p~ 

ro que habría que resaltar, es la impo::-ta11cia que tic;1e el con- -

cientizar a la población ante una situación dada. A lo largo de

la investigación se ha venido sosteniendo que la interiorización 

y apropia~ión del problema en la gente es importante para su so

lución, dadas las características del mismo, y que la alternariva 

aquí expuesta se basa grandemente en la participación de los ciu 

dadanos, aunque sea solamente a nivel de visitante, ésto como un 

inicio es importante para la lucha contra el deterioro del medio 

ambiente. Cabe aclarar que la exposición permanente no es la úni 

ca actividad del museo. 

No se puede pasar por alto la gran diversidad de organismos 

que viven en la isla, dado su pequeño tamaño y la gran influen-

cia que ha tenido el turismo, por no pocos años. De ahí la --

gran inquietud por salvaguardar este espacio verde que aún tie

ne las posibilidades para recuperarse ecológicarnente hablando. 
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Otro aspecto que seria importante señalar es el papel del-

profesionista dentro de la denámica social en genral, y dentro-

de la educación en particular; ya que esto justifica su existen

cia; porque en última instancia lo que se evalúa es su implica-

ci6n en la integrarión de su entorno. 

Dentro de la actividad profesional del Biólogo y concretan

do en la ;>ltern;:>tiva aqui propuesta se puede ver cla:r;i.mentP la -

relación que hay con el medio social, tomando como instrumento -

la educación. Donde la identificación del problema y su posible, 

solución serán llevadas a la población Je una manera sencilla -

y comprensible para que ésta al sentir el problema como propio -

se incorpore a las posibles soluciones. 

Existe una gran necesidad de incrementar el conoa"miento de

los recursos existentes, su dillámica y algún comportamiento es

pecial p~ovocado por la afluencia de los visitantes, Seria papel 

del equipo de investigadores dle museo, junto con otros especia

listas invitados, enriquecer ~sta información; no se puede de-

jar ue pensél.r. que los ecosistemas y las comunidaC.es que ahi se-

desarrollan son dinámicos y las actividades de la institución d~ 

ben ser iguales, tratando 1e que el conocimiento sea directo y-

preciso en la medida que se propune y que no necesariamente debe 

de ser complt!j9, ejemplo de ello seria la edición de pequeños fo 

lletos de divulgación popular. 

Por último se puede resaltar la importancia de esta invest~ 

gaci6n en cuanto a su multidisciplinariadad, y se muestra corno-

un ejemplo de lo que los trabajos multidisciplinarios pueden ha

cer. 
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A N E X o I 

RELACION DE ESPECIES ENCONTRADAS EN LA ISLA 

LA ROQUETA 



FLORA 

FAMILIA 

Acanthaceae 

Anacardiaceae 

Annonaceae 

Amaranthaceae 

Apo,.,ynaceae 

Asclepiadaceae 

Bignoniaceae 

Bom!n.;:aceae 

Borraginac~ae 

Burseraceae 

Caesalpiniaceae 

Cactaceae 

Capparidaceae 

Cyt:-erac~ae 

Cuchlospermaceae 

Combretaceae 

Commelinaceae 

Compositae 

89 

NOMBRE CIENTIFICO 

Ap!iela.vtdJta. 6p. 

Elytlla.llia. 6quamo6a (Jacq) Lindau 

TetJta.meJtium hi6pidum Ness 

Ruellia. a.lti6l0Jta. Fernald 

Avta.ca.Jtdium occ.idevttalü L. 

Mavtgi6clla. lnd~ca. L, 

P6eud o6mo dlgium pellvticlo6u» H.B.K. 

Spo»dla..6 6p . * 
Á»»o»a. pa.lm eJtl Safford 

Ylle6l»e 6cha.66vteJti s. Wats. 

) •pldo6peJtma. 6tega.meJti6 (Wood) Wood 

?lumeJtia. a.cuti6loJta. Poir 

R~vol6ia. heteJtophylla. Roem et Schult 

Thevetla. peJtuvla.»a. (Pers) Merrill 

Thevetla. thevetiolde6 (H.B.K.) Schum 

Ma.Jt~denla. plllnglel Watson 

Sydüta. a.e.quüioctla.lü (W Miers 

AJtJta.bide.a. 6ele.Jtla.na. Loes 

NOMBRE COMUN 

Jl.ñilillo 

Pie de gallo 

Uña de gallo 

Tronador 

Marañan 

Mango 

Copaljiote 

Ciruelea rrexicana 

May6n 

Batallaquillo 

Chichi blanco 

Tlaf.>alitos 

Cocotombo 

Campanilla 

Yoyote 

Estropajo cimarrón 

Bejuao de Cort~s 

Ce.iba pe..tl!.a.nd;,a. ~W G11ertr. Ceiba 

Boul!.l!.e.il!. a. a.6ple.ni6olla. (Mart et Gal) R, Yoa-Prieto 

Bul!.6el!.a. 6p. * 
Se1rna. a..toma.ta.1!.la. (L,) I-B * 
Aca.»thocel!.u6 pe»ta.go»u6 (r~ Britt 

e e.pha.lo ceJtu6 6 p. * 
Opuntia. 6p. 

Ca.ppa.1!.ia. 6ie.xuo6a. L. 

Cyµe.J•"6 incompletu6 (Jacq) Li nk 

Coc.hlo6pP.l!.mun l!i.tiolium (Wli<ld) Spre 

Combl!.etum mexlc.a.»um Humb et Bonp 

Covtoc.a.Jtpuó ellecta. L· 
Commeli»a. dl6u<1a. Burn 

Commelina. el!.ecta. L. 

Ca.lea ul!.ticl6olla. Milll o.e. 
Elvil!.a. bi6loJta. (L) Cass. 

Copal 

Pitaya 

Viejito 

Nopal 

Clavelina 

Tulillo 

!'anaco 

Cuamecate 

Mangle cenizo 

Hierba del pollo 

Hierba del pollo 

Chichiquizo 
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... Continuación 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO 

Melamµodlum dlvanlc.atum (Rich) D.C. 

Montanoa 6lonlbunda D. C. 

Convolvulaceae Iµomea 6p. 

Q.uamoc.llt 6p. 

Connaraceae Rounea glabna H.B.K. 

Cucurbitaceae Cunc.ublta nadlc.an6 Naud 

Dioscoraceae Vlo6c.onea filonlbunda 
Euphorbiaceae Cnoton nlveu6 Jacq 

Cnoton ne6lexlo6oliu6 H.B.K. 

Va-tec.h,lampc;. 6 c.artden6 L. 

Euµhonbla po6tnata Ait. 

Eaphonbla 6c.~lec.htendalll 
Flaccurtiaceae Samyda mexiéana Rose 

Biosss 

Gramineae Lalc.lac.l6 6ongholdea (Desv) Hiche 

Panlc.uu1 t!tlc.ho-<-de6 Sw 

Hippocrataceae Hlppoc.natea pnlnglel Rose 

Labiate~e Sc:lvla oc.c.ldentall6 Sw 

Lauraceae Pen6ea amenle~na Mill 

Phoeoe mexlc.ana Meins 

Phoebe 6allc.l6lona 
Leguminos.eae Ac.ac.la eymbl6plna Sprague et Ryelei 

A~aela nlpanla var. acapulquense 

Bauhlnla pe6 -c.apne Sprague 

Baúlúnla ungulata L. 

* 

Calllandnla emanglnata (Humb et Bon) 

Canavalla aeumlnata Rose 

Cab6la atomatanla L. 

Ca66la bl6lona L, 

Cnotalanla pumlla Ort 

Entada poly6tac.hya (L} D. c. 
Haematoxylom b~a6l~elto K4nt 

Hymenaea c.aunbanll L. 

Lenna oc.c.ldentall6 CL.l. I-B 

NOMBRE COMUN 

Hierba aguada 

Zoaplate 

Chupicia 

Hiedra roja 

Sh:'..lillo 

Calabacilla amarga 

Barbasquillo 

Lana 

Copalche 

Hierba de la golon 

LechErilla drina-

Auja de tórtola 

Otate 

Zacate carricillo 

Hierba del piojo 

Toronjil 

Aguacate 

Aguacatillo 

Aguacatillo 

Huizache tepame 

Guamuchil bronco 

Pie de cabra 

rata de ven?.do 

Pie de venado 

:-'rijoltn 

Jediondi llo 

San José 

Cascabel 

Bejuco de amole 

Palo de t;nta 

Cuapinol 



... Continuación 

FAMILIA 

Malp ig.h i aceae 

Malvaceae 

Moraceae 

Myrtaceae 

Oxalidaceae 

Passif loraceae 

Piperaceae 

Polygonaceae 

Rubiaceae 

Solanaceae 

Sapindaceae 

Sapotaceae 
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NOMBRE CIENTIFICO 

Lonchocapu6 ekioca4inali6 Micheli 

Lo1tc.haca1¡_pu6 a.t1¡_o pu"-pu"-eu6 Benth 

Mimo.~a 6p. * 
Piptadenia oblicua (Pes} Maclnde 

Vndigo6e4a muck ono ta Spreg 

Vndigoó e4a 6u66"-utico 6a Mill 

Buncha6ia lanceolata Turez 

ª~"-60nima. C"-G.66i6dlia(L) H.B.K. 

Tet1¡_apte1¡_i6 mexicana H.A. 

Sida ac.uta Burm 

Ficu6 c.atini6olia H.B.K. 

Citna6 6inen6i6 * 
Eugenia ac.apulc en6i6 Steud 

Poidium guaja.va L, 

O:rnl.:6 neai D.C. 

Pa66i6lo"-a . cokiaceae Jus.s 

Pao6ióla4a 6oetida L, 

Pipe"- be4lan-die1¡_i c. D. C. 

Caccalaba 6la4ibunda (Benth} Lindau 

Chiaccaca alba(L) Hitch 

E~o6tema ca4ibaeum (Jacq} Roem 

Randia a4mata (Sw} o.e. 
Randia aculeata L. 

e e.;.t4um 1:0 ctu4nurr. L, 

Se4jania 4acema6a s. 
Bumelia cela6t4ina H.B.K. 

Lucuma palmeki Fernald 

Teophrastaceae Jacquinia aukantiaca Ait 

Jacquinia pkinglei Bartlett 

Verbenace.ae Lantana c.amaka L, 

* 

NOMBRE COMUN 

Palo de oro 

Rosa morada 

Uña de gato 

Guayabillo 

Añil 

Añi.L de montes 

Nanche de perro 

Bejuco hueso 

Aialache 

Congo 

Naranja 

Capulin 

Guayaba 

Cochinito 

Ala de murciélago 

Tomate de guajolote 

S6col 

Carnero 

Cuanecatashich 

Jocotillo 

Zapotillo 

Xacua 

Hue>le de noche 

Bejuco castill6n 

~ompP zapato 

Huicume 

Rosadilla 

Palo santo 

Zapotillo 



ORDEil 

Orthoptera 

Hemlptera 

Coleoptera 

Homoptera 

Lepidoptera 

INSECTOS 
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FN1ILIA 

Romaleidae 

Acrididae 

Pyrgomorphidae 

Tetigonidae 

Phasmatodea 

Blattidae 

Mantidae 

Pl,asmatidae 

Aradidae 

Coreidae 

Cydnidae 

Carabidae 

Staphylinidae 

Passalidae 

Bupres tidae 

Lampyridae 

Dermestidae 

Coccinellidae 

Tenebrionidae 

Meloidae 

Ceramhycidae 

Chrysomelidae 

Alticinae 

Eumolpinae 

Curculionidae 

Cercopidae 

Papilionidae 

Pieridae 

l~ymp11aliaae 

Sphinginidae 

Hesperioidea 

Riodinidae 

Lycaenidae 

N0! '.3 RE COl!UN 

Grillo 

Grillo de cuerno roto 

Grillo de cuerno largo 

Grillo cucaracha 

Mantis 

Grillo caminanor 

Insecto plano 

I. que come hojas 

I. que hace madrigueras 

Escarabajo de tierra 

E. ~ibertino 

E. hace tún~les en la mac que 
<lera. 

E. metálico 

E. con luz nocturna 

E. piel 

E. pájaro dama 

E. negro 

E. com ampolla 

E. de cuerno 

E hoja 

E. boca 

Insecto hoja 

largo 

Mariposa cola de milano 

M. blanca o naranja 

M. escobill" 
M. cazadora 

M. con marcas metálicas 

M. ala ue telarafta 



... Continuación 

ORDEN 

Hymenoptera 

FA11ILIA 

Sytomeidae~ 

~~otodontidae 

Geometridae 

Mutillidae 

Formicidae 

Ponerinae 

Vespidae 

93 

Not!BRE COl1U'i 

M. pror.linen te 

M. georiétrica 

Hormiga que parasita pupas 

Hormiga 

H. que come tPrmi:as 
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MAMIFEROS 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
Quiroptera Phyllostomatidae M.UbeU'6 ja.mlc.erl-6-ló Murcielago 

M.UbeM .utuJuLtu,6 Murcielago 

Glo.Mopha.ga M!Llclna. Murcielago 
Rodentia Sciuridae Sc.,úuu, .6p. Ardilla 
carnivora Procyonidae Pnoc.yon. .6p. Mapache 

NMua. ma!Uc.a 7.ejón 
Fdentata Dasypodidae VM ypU.6 n.o v emcln.c.;tw., meiúc.an.U'6 Armadillo 
Artidactyla Caervidae Odoc.oileut. .6p. * Venado 

* Existe cierta duda de la existencia de este mamífero, pues no fue 

vistojpor quien realiza este trabajo; pero las personas que habitan 

este lugar estan seguras de haberlo visto varias veces; solo queda

un ej emplarr; los ·demás ( 20) desaparecieron cuando se construyeron-

los caminos. Los habitantes de la isla lo identificaron mediante -

claves de campo. 
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AVES 

ORDEN FAMILIA NCMBRE CIENrIFIOJ N<MBRE CXMJN 

Pelecaniforrres SUlidae Su.l'.o. lev.cogMteJL 

Pelecanidae Pe.i.ecanu.6 ocude.1,,tiLÜ,6 Pelfcano gris 

Fregatidae F~ega,ta magtU.6iceru. Fragata 

Falconiforrres Accipritidae &Lteo platljptviu-~ Gavilfüi lagartijero 

Pandionidae Pandian haLi '1UUl.i Aguila pescacbra 

Galliforrres Cracidae 0-UM.Uh poUcephafu Chachalaca 

Charadiforrres Burhinidae ThalMMJ.U. maxúnu& <.;olondrina real 

Columbiforrres Columbidae LeptoUUa veMeauxi Palrnia caminera 

ScaJLde6elea inca Tortolita 

Apodiforrres Trochilidae Miaz,í,Ua belllf ilina Oiupador ocla canela 

Passeriforrres Tyranni&ie Mlfia!tchu.ó uneJUU.ceru. Cq:ietin cenizo 

Mtf{.oJtc.hu.ó c./UYU.tuó • Copetln viajero 

Corvi.dae Cai_occ.ita. 6011J1ta6a urraca copetona 

Palulidae V vunlvo~ IW. 6ic.a.pilta Gusano cabecigris 

Vendlr.oica pete.chia Gorjeador amarillo 

OpMo~tU.6 tolmiu Gorjeador de tupi~5 

WiliotU.a ~illa Pelusilla 

MtU.otata va/tia Linpia tronco 

Fringillidae PaMVtina leclancheMi Gorri6n pecho nar'jll 

• No se puede asegurar de la existencia de esta espe c ie en la isla, pués 

solo fue identificada vagamente 



ORDEN 

Squamata 

REPTILES 

FAMILIA 

Gekkenidae 

Iguanidae 

Teiidae 

'3oidae 

Colubridae 

96 

NOMBRE CIENTIFICO 

Hem.ldaetylu6 6~ena.tu6 

Anol.l6 nebulo6u6 

Ctena6au~a peeLinata 

Uko6auku6 biea~.lnatu6 ananymo4phu6 

Cnem.ldopho~u6 guttatu6 .lmmutab.llü 

Boa eon6t4-leto4 impe4atok 

Ox.ybelü a.eneu-0 

Sa.lvadMa 6p. 

T4.lmakphodan 6p. 

NOMBRE COMUN 

Besucona 

Lagartija con pañuelo 

Ganobo 

Roñe 

Lagartija llanera 

Vibora mazacuata 

Bejuquillo 

Culebra rayada 

Colcoatl 
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