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• 
NTRODUCCION 

ist6ricamente e\ problema agrario ha estado presente en to-

\as épocas. Todos \os gobiernos han confrontado e\ pro-

lema de \a propiedad, tenencia y usufructo de \a tierra des-

d\versos puntos de vista e inter-eses. 

n .tua\ contexto scx::ia\, pol(tico y econ6mtco de\ pa{s, el 

·tc1o representa dentro de\ sistema de propiedad de \a tierra 

unidad básica de producci6n. 

a 1egislaci6n sobre turismo y los programas de la Secretaría de 

Reforma Agraria contemplan el desarrollo de unidades ejid!! 

turísticas, ampliando el concepto simplista de la funci6n -

ejido. Se ha formulado un plan nacional aprovechando los a 

·activos turísticos con que cuentan los ejidos tales como cos-

. s, ríos, bosques, lagos, etc . 

• c1tivados por la necesidad existente en el pa(s de incrementar 

desarrollo del campo a través de diferentes programas, e-
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legi.mos para este trabajo de Seminario de Investigación, el 

tema Creaci.6n de un Centro Turístico Ej\dal como factor de 

desarrollo social y económico para el Ejido de San Lorenzo 

Teotepilco, con el objeto de plantear una de las posibles sol'!_ 

cienes a los problemas que limitan el desarrollo .integre\ de\ 

Ejido. 

Nuestro estudio se enfoca a la explotación racional de \os re 

.ursas naturales del Ejido de San Lorenzo Teotepi.lco, organ.!_ 

zando un cent~· turístico que favorezca et desarrot\o social y 

econ6mtco del lugar, beneficiando directamente al ejtdatarto. 

Además, con la creación de este Centro Turístico, se logrará 

poner al alcance de familias de escasos recursos la postbi.li-

dad de disfrutar de esparcimiento sano y al alcance de su 

presupuesto. 

Igualmente se contribuye a frenar la migración a las ciudades 

.rai.gándolos a fuentes de trabajo en 

cuentemente, mejorando sus ingresos 

el mismo ejido y, cense 

y nivel de vi.da. 
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• 1. EL E..JIDO EN MEXICO 

1. INTRODUCCION 

La Reforma Agraria Mexkana se ha propuesto democratizar 

la tenencia de la tierra y romper una estructura feudal de ~ 

der político y económico. En base a este objetivo se ha tra-

tado de lograr la mu\tip\ icación de las pequeñas propiedades 

privadas: de una manera directa, a través de la dotaci6n y re 

Limiento de los ejidos y comunidades y. de 1..na manera ~n 
directa, volviendo ilegítimo al latU\ndio. 

La organizaci6n colectiva debe entenderse como 111 proceso te_!'.! 

diente a establecer una congruencia entre la forma de propie-

dad del recurso tierra y sus mecanismos de produc:ci6n, de -

participación y distribución de los beneficios. Este es un ob 

jetivo general que, debido a la diversidad de las condiciones 

ecológicas, culturales, etc., puede tomar distintas variantes 

que tiendan siempre a hacer prevalecer el interés del grupo 

.re el interés individual, ubicado dentro de un marco de e 

ficiencia en el uso de los recursos y del desarrollo social. 
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2. ANTECEDENTES 

2. 1 • MEXICO PREHISPANICO 

En la época prehtsp6nica, y prlnclpalmente ., el pueblo azt.ca, 

vamos a encontrar una forma de tenencta da la tierra que ea el ~ 

tecedente de la propiedad. 

A la llegada de los espai'k>les a la Nueva Espaf\a en el siglo XVI, .t.a se encontraba poblada por los aztecas, qulenea dominaban -

en el altiplano por la capacidad pol(ttca y mnttar con la que e~ 

ban. 

Por otro lado, se encontraba también el Imperio Maya que, al 

establecerse en distintos períodos por las diferentes regiones de 

Chiapas, Quintana Roo, Taba~co, parte central de Guatemala y 

Honduras, tenían costumbres diferentes acerca del uso y tenen-

ci.a de la tierra respecto de la que tenían los aztecas . 

• a concepción que tenían los aztecas de la tenencia de la tierra 

se basaba en que la tierra era del pueblo y el rey era el represe_!! 
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tante de úta y la tranamtt{a a sus sÚbdttos, atendiendo al estra

to social al que pert.iec{a. 

El atatema ataba comprendido de \a siguiente forma: 

A. Tlatocalli. Las tierras del Rey (T\atoant) que se delltinaban 

a cubrir los gastos de\ Gobierno y de Palacio, por \o que~ 

ban destinadas a 1.n servicio público • 

B. Pt\\a\U. Las tterru de \a nobleza que constttu{an ~pro

piedad reatrtnglda por cuanto que no reun{an las caracter{s~ 

cas de\ usufr-uc:to, uso y abusé> debido a que, siendo el Rey -

e\ titular originarlo, s6\o él pod{a retirarlas o limitarlas. 

C • Mltlchima\ l i. Las tierras de los guerreros destinadas a a'

frontar los gastos de guerra. 

D. Teotlalpan. Las tierras de los sacerdotes, que estaban d~ 

tinadas a soportar los gastos del culto . 

E. Calpull i. Eran las tierras que pertenecían a todo el poblado 
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• 
y eran de dos clases: 

a. Et CalpuUalli. Eran las tierra& de un grupo de famlllas, 

• 

las cuales se dividían en parce\- (t\aml\lla), de \u a.alu 

se tenía de por vlda e\ uso y dl•frU:e• uta fOrma. de propl!_ 

dad no se pod(a enajenar, s6lo el consejo de\ Calpu\\l (Con-

sejo de Anc.lanos), \a ¡::odCa quitar y darla a cualquier otro 

miembro de la famtl ta. Cada titular de la parcela t...(a \a 

obl igacl6n de trabajarla peraonalmente, ya que, de no hec-:_. 

lo durante dos af'loa, caueaba \a p6rdldll de ..,. derecho•. 

Estas parcelas estaban suj et.as a reverst6n en favor de tu 

famil las del pueblo, ya que éstas eran las legítimas propl~ 

tartas de el las • 

b. El A\tepetallt Tierras de la colecttvldad no parceladas 

ni cercadas. Eran utilizadas en común para pastoreo, re-

coger leña, etc.; algunas veces parte de estas tierras eran 

cultivadas colectivamente con el objeto de obtener fondos 

.para cubrir impuestos, gastos administrativos y pago de -

tributos. 
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Todos estos tipos de tenencia de la tierra tenían como base el u_ 

sufructo y sólo se distinguían entre sí por el destino del tributo -

que se pagaba. Ejemplo de ello es que la tierra que se daba a los 

nobles incluía a los mayeques, que era la población totalmente de,! 

pose(da de tierra, ·y éstos no pagaban tributo al Rey, sino al noble 

( P i 11 i) , dueño de la tierra; eran vendidos y heredados conjun~ 

mente con la ti.erra y estaban al margen de la organización com~ 

nitaria • 

• De todo lo antertor se deaprende que los antiguos pobladores de 

nuestro territorio conocían la propiedad comunal y la explotact6n 

colectiva de la tierra. 

El pueblo era el legítimo propietario de la tierra, y el Rey su re 

presentante y su administrador, por lo cual no conocían la propi!_ 

dad privada . 

Esta elaborada estructura agraria decayó debido al acaparamien

.e las tierras por parte de los nobles y al incremento de la po

blación. 
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2 • 2. LA COLONIA 

Ou,.ante la época colonial se destruy6 la estructur-a agre,.ta de 

los tnd(genas¡ se estableció la lucha entre el sistema de pr-o-

pledad pr-ivada esparlola y el sistema colectivo de los pueblos 

aborígenes. Este pe,.(odo se caracterizó po,. el repar-to de ti!_ 

,.,.. entre los conquistado,.es como recompensa de los esfuer

zos b,.indados a la corona .española • 

• Al parejo de este despojo f{sico de las tte,.,.as, aparece la 

en e o mi en da , cuyo prop6stto era confiar a los indígenas ba 

jo la tutela de los españoles, creando ésto la penetración id~ 

lÓgica que va a destruir toda creencia religiosa del indígena, 

convirtiéndolo a la religión catól tea. 

Van a aparecer nuevos elementos: el conquistador, como· p~ 

pietario de todo; y el md(gena, como mano de obra. Quien 

primero era dueño de la tierra, ahora es explotado para la 

.isma. 

Los Reyes Católicos, al crear la en e o m i en da ten(an como 
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propÓsitos fundamentales, proteger: 

A. A los pueblos indígenas. 

B • La forma de tenencia de la tierra . 

Las leyes españolas reeonocían cuatro tipos de propiedad común 

entre los indígenas: Fundo legal, ejidos, propios y tierras de c~ 

.mún repartimiento: 

1 • F un d o 1 e g a 1 . Fue concebido como tierra necesaria para 

las habitaciones de los indígenas, ya que en 1547 se emitió una 

ley que establecfa que "todos los indios que vivían en las me~_. 

tañas, bajaran a vivir y se concentrasen en los poblados para 

su educación y civilización" . Esto tenía como fin ejercer una 

mejor vigilancia en el pago de impuestos a la corona, y el ~ 

vitar también cualquier brote de inconformidad por parte de -

los gobernados, ejerciendo así un control sobre lapo-

• blación indígena. Estas tierras se repartían para cada p~ 

blo, 500 metros a la redonda a partir de la puerta de la 

iglesia, y era una extensión considerable de tierra que in 



• 
cluía zonas de cultivo, bosques y pastizales. (Ver cuadro 1). 

Esta superficie era inalienable y debía ser controlada por un 

consejo del pueblo. 

2.Ejido. Originario de Espai'\a. muestra l..l'lA gran semejan-

za con el ._Altepetlalli indígena. No estaba aparcelado, por lo 

general no se sembraba, sino que su posesi6n y uso eran en 

común . 

• Tierras de común repartimiento. Era parecida 

al e a 1 pu 11 i ind(gena, sólo que el ayuntamiento pas6 a "8!. 

1 izar la funci6n del consejo de ancianos. 

4. Propios. Destinada a los servicios públicos; aún con la 

existencia de estos ti.pos de propiedad, los españoles logra-

ron apoderarse de la gran mayoría de tierras, poseyendo los 

indígenas Únicamente el fundo l e gal . 

Wº esto va a crear un sistema despótico comunitario de produ!:_ 

c1on, que va a tener como base una serie de mecanismos de tran~ 

ferencia del excedente por la vía de la renta de la tierra, lo cual 
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nos va a revelar al Estado como el verdadero poseedor de la tle-

rr-a. 

El destino del tributo va a ser la acumulaci6n del capital , y este 

sistema despótico tributario va a atravesar por relaciones socia-

les de tipo feudal, es decir, el tributo y prestaci6n de servicios 

engloban también a la nobleza novohlspana • 

• UADRO 1 

MODOS DE PRODUCCION AL INICIO DE LA COLONIA 

Desp6tico-tr-ibutario 

Feudal-colonial 
Integrado Integrado por es-
por comu Corona pañoles e indios que 

nidades in se han separado de -dÍgenas Clero sus comunidades • 

• 
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Una de las formas con que fue atacada la propiedad indígena, fue 

mediante e1 sistema de c o m posiciones , que te6ricamente .! 

ra un procedimiento legal destinado a deslindar propiedades; pero 

los indígenas no comprendieron la necesidad de confirmar sus t{-

tul os mediante la c o m pos i c i 6 n, de tal manera que los grandes 

propietarios se aprovecharon del procedimiento para confirmar -

legalmente la posesi6n de tierras despojadas a las comunidades • 

• de las causas que va a influir en el campo, va a ser la explo

tación de los recursos minerales por parte de los conquistadores. 

Esto va a traer consigo que se dé poca importancia a la agrl.cul t~ 

ra y se destrl.r_ya la cultura precortesiana, su sistema económico, 

y ocasione la despoblación del territorio, ya que la explotación de 

los fundos era realmente agotadora y causaba una elevada -

mortandad entre los indígenas, los sobrevivientes eran tratados 

como sier·vos, y en la minería como esclavos. 

,.é.\l fin de ta colonia, las comunidades indígenas habían perdido -

.n parte de. sus tierras, lo cual se había llevado a cabo por in

nurneraoles rnedios, tanto legales como ilegales. Dando sus ini-



• 
cios de la Iglesia como el terrateniente más importante. (Ver 

Cuadro 2). 

CUADRO 2 

MODOS DE PRODUCCION A FINES DEL SIGLO xvn 

• 

• 

Feudal-colonial 

CORONA Y CLERO 

Integrado por los españoles, criollos, 
mestizos e indios separados de comu 
nidades -

Despótico-tributario 

comunidades indígenas 
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2.3. LA INDEPENDENCIA 

Ya hemos visto c6mo a través de la en c o m i en da se fue des 

pojando a los indios de sus tierras, mediante el acaparamiento 

por parte de los espar\oles. Esta forma de propiedad privtle-

giada que aseguraba al español el poder econ6mico, también le 

daba el predominio social y político determinando que la socie-

dad de la Nueva España· estuviese formada por españoles, clero, 

.iollos, castas, indios, etc. 

As(, mientras España viv(a de las riquezas extra(das de sus -

Colonias, imponiendo un sistema feudal con elementos de eco-

nom(a esclavista, Europa, principalmente Inglaterra, clausura-

ba el feudalismo e iniciaba su desarrollo industrial y expansio-

nismo comercial . 

Tal situación significaba para el español (no criollo) la oportuni-

dad de comerciar directamente con Europa y, para los países de 

.e 1continente, la de obtener materias primas enviando a cambio 

productos manufacturados. Esta era la oportunidad de ascenso -
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• 
pol {tico y social para el crio\10 de la Colonia. 

Por su parte el lnd{gena había conset"'Vado su conciencia colectiva 

y vínculos de cooperaci6n que se dieron bajo la .. tructura colonial, 

de ah( que pensara siempre en el reto"10 a 8U8 tierras. Ejemplo 

de esto fue et levantamiento de Jacinto Canek en Yucatin, y tu 

guerras de castas en dlcho estado, y como éstos, muchos otro9 

en todo e\ territorio • 

• esta manera se gesta el movimiento de lndependencla entre 

los criollos, pero para lograrlo ten(a que apoyarse en la masa l,!! 

dfgena; de ah( que el programa pot{ttco de Hidalgo abotlera la u-

clavitud, suprtmlera tos tributos y decretara ta devotuct6n de 1-· 

tierras a los natura\ es. 

Sin embargo, Hidalgo plantea una independencia a nombre de Fe.!: 

nando VII, rey de España. 

~vez, Morelos define con claridad e\ aspecto político de la l.!:! 

d'Sndencla y le da contenido económico. En su programa pol(t;!, 

co quita el nombre de Fernando VII y declara la Independencia; 
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constituye la personalidad de \a naci6n, declara la tgualdad, \a 1i 

bertad y buen gobierno, y pr'?r'ecta un nuevo régimen republicano. 

Esto lo hace a través del Congreso de Anihuac, celebrado en 

Chl\panctngo, en cuyo seno declara que se ha recobrado la sober! 

n{a usurpada y, por lo tanto rota para siempre la dependencia de 

Espaf'la. 

rro para Morelos la causa de la dealgualdad restct(a en la fo,!: 

ma de la propiedad de \a t\erra, por ello en un manlftesto a sus~ 

flciales declaro como enemigos a todos tos ricos, nobles y empl"!, 

dos de primer orden, por lo tanto, al ocupar una poblaci6n, debían 

ser despojados de sus bienes y éstos repartidos entre los habi~ 

tes pobres y la caja militar, evitando que unos se enriquecieran 

en perjuicio de otros, y procurando que a todos tocara lo necesa...:. 

rio; su objetivo era fomenta r la pequeña y mediana agrtcu.! 

tura • 

• ta rranera, partiendo de ta realidad econ6mtca como causa, 

la independencia con Maretas propone como prograrra de acción 
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soluciones esencialmente opuestas a los intereses de la clase dom_!. 

nante, por lo que significa un verdadero cambio en el sistema. Por 

ello, \a presencia de Agustín de lturbide, una vez consumada \a -

Independencia, significó un mero cambio pol(tico que por ser tal, 

fren6 el movimiento de masas campesinas y dejó intocables \as 

posesiones de la clase dominante. 

As( las grandes propiedades permanecen y se perpetúan a través 

• instituciones como el mayorazgo que impide su desmembra

miento, el indio y el mestizo pasan de esclavos a la condtcl6n de 

siervos del hacendado, consagrándose as(, en la Independencia, 

los elementos feudales heredados de la Cblonia, y los dos signos 

visibles del feudalismo: el latifundio y la servidumbre; esto, cuan 

do Europa habCa iniciado ya el proceso capitalista. 

2 .4. MEXICO INDEPENDIENTE 

La consumación de la Independencia no signiñcó la destrucción -

.sistema de explotación existente con el poder económico con-

centrado en pocas manos, la desigualdad de condiciones sociales 
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y económicas de las clases de este período acarreó violencia e!. 

nestabilidad política, que propiciaron corstantes movimientos ar-

mados. En los asl.lltos internos del país, tas doctrinas políticas 

del Hbera\\smo, entre las cUl tes se debatía la N.Jeva scx:tedad m!. 

xicana, provocando lll enfrentamiento entre las clases sociales. 

La influencia de \os tde6\ogos de la Independencia de Estados lJn!.. 

dos, moti.v6 la lucha entre dos formas para estructurar el Estado: 

rralismo y Centra\\smo. 

El Federalismo estaba representado por gente de U'la clase media 

ya más numerosa que la aristocracia; Joel R. Poinsett, embaja-

dar de los Estados Unidos, form6 las logias de rlto yorqulno, ba-

se del partido federalista. 

La gente de mucho dinero, o sea los criollos de alta sociedad, 

crearon logias de rito escocés, núcleo de un partido político de -

tendencia centralista• la pugna entre escoceses y yorquinos creó 

.mbiente de efervescencia en el pafs. Como tercero en disco.!: 

dia, tenemos al ejército buscando mantener y aumentar sí.empre 

sus privilegios condensados en el "hombre f1..1erte" , de quien fue 
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• connotado exponente el General Santa Anna, 4uien representaba~ 

na alternativa de fuerza en esta época de indeflnlct6n. Ejemplo de 

esto va a ser que en el año de 1823 se expide uno de tos decretos 

sobre cotonlzacl6n, en el cual se diaponCa que \os terrenos del -

Istmo de T.......,,tepec se reparttes.-, entre toa ml\lt.area ~ Nt>(an 

prestado sus servlctos en la guerra de Independencia, ruerv~ 

se alguna extensl6n para ser co\ontzada por tnmtgrante& extranj!_ 

ros . 

• 18 de agosto de 1824 se mcpldl6 la primera \9.f de co\ontzact6n 

y en el \a se prevenía la entrega de terrenos a me>dcanos y extren . -
jero~ mediante ciertos requisttos, y se establecl6 la prohtblct6n -

para que la Iglesia y \as instituciones de manos muerta• adqutri!_ 

sen mayores extensiones de terrenos de \as que venían poseyendo, 

y dando preferencia a la distribucl6n de terrenos baldíos a los ca'!! 

pesinos que vivían en la regi6n. 

Sin embargo, ninguna de estas disposiciones fue efectiva, y como 

consecuencia de ello, la propiedad territorial de México perman~ 

.nalterable. 
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• Esta situación creó compañías colonizadoras, \as cuales fueron 

impulsadas por Lorenzo de Zavata, quienes acapararon vastas 

superficies en e\ norte del país, causando ta pérdida de Texas, 

Nuevo México y Nueva California. Pretendieron apoderarse del 

Istmo de Tehantepec, creando U'la exp\otaci6n inhumana. de \os 

indios, lo cual va a originar, en 1848, las bases de\ poder econó-

mico que, aliado con ta Iglesia, daría la batalla en la Reforma • 

•• LA REFORMA (1856-1877) 

La Reforma fue uno de los períodos más difÍctles de nuestra hist~ 

ria que dejó profundas huellas, tanto en lo social, como en lo e-

" . conom1co. 

Una de las leyes que va a influir más en este período, es la "Ley 

Juárez", que restringe fueros eclesiásticos y consagra derechos 

individuales; y la "Ley Iglesias" que prohibe a la Iglesia el control 

de los cementerios y el cobro de derechos parroquiales a los po-

•• 
El 25 de junio de 1 B56 se creó la "Ley Lerdo", (ley de desamor-
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tizaciÓn), la cual va a tl"atar de quitar al clero y a corporaciones 

civiles la tenencia de la tierra, para poder ast formar la pequei"ia 

y mediana propiedad. En ésta se refleja ll\a gran influencia del ti 

beral ismo europeo. 

Es indudable que el acierto más grande de esta ley fue el no ha-

ber comprendido dentro de los bienes desamortizables los ejtdoa, 

los montes y las aguas de los pueblos . 

!ue no sucedió as( al promulgarse la Constituci6n de 1867, ea 

pecfficamente en su artículo 27 • la cual inC:luyó dentro de la de8!, 

mol"tización los bienes antes mencionados, misma que creó que -

los pueblos campesinos de la República comenzaran a ser despoj!. 

dos por el procedimiento de "remate" de sus tierras, montes y 

aguas. 

El remate se hacía a los propietarios cuyos terrenos colindaban 

con el ejido, allegados de la administración e interesados en a-

g.ar sus posesiones. Fue así como el latifundismo mexicano 

se ensanchó rápidamente, dando como resultado que los ejidatarios 
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quedaran despojados de sus tierras, obligándolos a buscar acom~ 

do en las haciendas en calidad de jornaleros. 

El gobierno, deseoso de ir más a fondo en la lucha contra la lgle-

sía que a toda costa querfa seguir dominando al pafs, y convencl-

do de la necesidad de abatir el formidable poder econ6mico del -

mismo, expidió el 12 de junio de 1859 la "ley de nacional izaci6n" 

que tuvo como finalidad primordial privar a la Iglesia de todas -

• propiedades, que pasaron a poder de la nación. Esta ley pro

cl.ljo modificaciones trascendentales en el régimen de la propiedad 

territorial . Por virtud de dicha ley, gran parte de las extensas -

propiedades que poseía el clero, independientemente de las que 

pasaron a poder de la naci6n, fueron adjudicadas a sus poseedo-

res que ocurrían con el carácter de denunciantes o de arrendata-

rios. 

Don Benito Juárez va a concretar lo anterior en las disposiciones 

llamadas "Leyes de Reforma" (Julio de 1859), que establecen 

.ipalmente la nacionalización de los bienes eclesiásticos, el 

cierre de conventos, la secularización de los cementerios y la s;: 



2.4 

• 
presión de muchas fiestas religiosas. 

Por otro lado, las dificultades ftnancie,.as del gobierno \tbera\ 

obllgar-on a tomar la medida de suspender e\ pago de la deuda 

exterio,. y sus inte,.eses. 

Contra tal medida tomada en julio de 1861 , pr-otestaron Ingla-

te""ª• España y Francia, y decidieron en la convención de 

.dres (octubre 

pago de la deuda 

de 1861), intervenir en México y obtener el 

po,. la fue,.za. 

El momento era oportuno, una mitad ~ los Estados Unidos lu 

chaba contra la otra en la guerra de sececión y no pod!an a~ 

dar a los liberales. 

Las primeras tropas intervencionistas desembarcaron en Vera 

cruz entre diciembre de 1861 y enero de 1 862. El gobierno 

no liberal entró en negociaciones con ellas y consiguió, me-

.e los "tratados de soledad", que se retiraran los ejérci

tos ing(es y español. 
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Francia se quedÓ sola, resuelta a imponer una monarquía en Mé-

xlco con el apoyo de un numeroso y discipl \nado ejército expedici<?_, 

nario y los restos del partido conservador, los cuales ofrecen \a 

corona del imperio mexicano a Fernando Maximiliano de Hapsbu!: 

go. 

El efÍmero imperio de Maximi.Hano, a pesar de las vicisitudes en 

que se vió envuelto, no dejó de preocuparse por \os problemas -

.mentales de México. Estuvo muy tejos de ser ui servil in~ 

trumento de los elementos clericales y conservadores del pa(s. 

Maximiliano comprendió que el plan reformista de Don Benito Ju§_ 

rez era indispensable para el mejoramiento de la nación, por \o -

cual imprimió a su gobierno una tendencia marcadamente progre-

sista. 

Expidió un reglamento de trabajo que limitó la duración de \a jor-

nada, protegiendo a las mujeres en el desempeño de las labores 

.ampo, y prohibiendo el pago con fichas y vales a los jornal~ 

ros. Este reglamento ordenó la supresión de las tiendas de raya 

en los estados. 
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t .>s Estados Unidos, al terminar la guerra civi.1, pidieron la sal!_ 

di' de los franceses. Por su parte el emperador francés, para d~ 

fenderse de Prusia, se vió en la necesidad de recoger las tropas 

t:loatenedoras del imperio en México. 

Maximiliano, sin ejército europeo, no pudo resistir el empuje de 

lo• ejércitos liberales, rindiéndose a los mismos el 15 de mayo 

de 1857, y fusilado el 19 de junio de 1857 en el Cerro de las Ca"!_ 

.s; dando con esto fin al período de la Reforma. 

2.6. ELPORFIRIATO (1877a1911) 

"' La tendencia fundamental de la política centralizadora iniciada -

por el General Oíaz, fue la de cimentar sólida.mente el régimen 

capitalista en México. Mediante la creciente concentración en 

grandes propiedadP.s de las antiguas tierras eclesiásticas y com~ 

nales, tendencia que Don Porfirio heredó y aceleró . 

• 883 se añadió una nueva fuente de concentración de tierras -

que consistió en un programa para la explotación, deslinde y co-
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lonización de las mismas. Creando ésto una situación de verda 

dero despojo a manos de las compañías deslindadoras, que cul 

minó con el agrandamiento de los latifundios ya existentes. 

Posteriormente• se dictó la 1 ey del 18 de diciembre de 1893, -

que autorizó al ejecutivo fedel"éll para reformar la legislación vi 

gente sobre terrenos baldfos, lo cual diÓ todav(a mayores faci-

lidades a los denunciantes de terrenos. El límite de 2, 500 has. 

• había 

pareció y 

do. 

establecido la ley de Juárez para cada colono, desa-

se declaró que la extensión pod(a ser de tipo ilimita 

La obligación que la ley anterior marcaba, de que en cada 200 has. 

de terreno concesionado h.Jbiera cuando menos un habitante, se a-

nuló, cesando también la obligación de las compañías deslindado-

ras para vender en determinadas condiciones porciones des\ inda -

das, lo cual significó un motivo más de acaparamiento. 

O.ley de importancia que citaremos, es la del 26 de marzo de 

18. 4. En ésta se r.ace una clasificación de lo que debe entenderse 

por terrenos baldíos, terrenos nacionales, demasías y exceden-

etas, y reproduce en general las mismas disposicioncc de la ley 
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anterior; introduce una novedad que se hac(a indispensable, la 

prohibición para la enajenacioo o denuncia de terrenos situados a 

100 kms. de las fronteras y a 50 kms. de las costas. 

En la misma ley se ve el prop6sito de colonizar al pa(s; se invita 

a los extranjeros a que hagan denuncias de terrenos baldfos, im~ 

niéndoles obligaciones tendientes al mejoramiento de la propiedad 

rural . 

• Cuando el gobierno del General OCaz se di6 cuenta de loe lam~ 

bles efectos producidos por la aplicaci6n de la ley de 1894, trat6 

de poner remedio suspendiendo sus efectos, para lo cual se e>epi-

dió la ley del 3 de diciembre de 1902 que derog6 las leyes de 1893 

y 1 894. Esto desgraciadamente después de 40 años de errores C<l!; 

secutivos que hab(an producido el acaparamiento de enormes ext~ 

siones de terrenos, después de que se hab(an deslindado y adjudi-

cado a un contado número de personas y compañ(as algo más de -

72 millones de hectáreas . 

• Por otra parte, la inversi6n extranjera se hace sentir en la expl~ 

tación de los recursos naturales, tales como la minería y el pe-
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tróleo, así como en la construcción de los ferrocarriles. Estos 

adquieren un doble significado: económico, porque su trazo hacia 

el norte constituyó la vía eficaz de transporte de materias primas 

y, po\Ítico, porque permiti6 a Díaz llevar la represi6n a regiones 

apartadas. • 

Todo lo anterior configuró un modelo de desarrollo econ6mico ~ 

pitalista dependiente y, políticamente, un sistema dictatorial y r~ 

.slvo. 

En suma, el país en su conjunto mejoró su economía en un grado 

y extensión nunca antes visto. En lo político, el régimen de Díaz 

se caracteriza por una ausencia total de democracia y, en lo so-

cial, por la nefasta represión que conlleva todo poder dictatorial. 

2. 7. LA REVOLUCION 

Hemos considerado importante definir lo que es una revolución . • 
"Una revolución es la rebelión de un pueblo contra la injusticia s~ 
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cial o económico. Las revoluciones las hacen los pueblos para s~ 

lir de una condición de servidumbre o de inferioridad en que los 

tiene sumidos un régimen. Mas como todo régimen está repres8!!. 

tado y sostenido por un gobierno, las revoluciones aparentemente 

tratan de derrocar gobiernos, pero en el fondo su objeto esencial 

es cambiar las leyes y las costumbres para establecer otrás más 

justas." 

• Revolución Mexicana se ha dividido en los siguientes períodos: 

a) 1 9 O 6 - 1 9 1 O Causas de 1 a Re v o 1 u ció n 

Las causas más importantes que provocaron la revoluci6n son,. 

entre otras, el estado de represión en que se encontraba el PlJ!_ 

blo, lo mismo que el acaparamiento de las tierras por tnas -

cuantas personas y compañías, lo cual llevó a ampliar labre-

cha ya existente entre pobres y ricos . 

• sto provocó un sinnúmero de levantamientos, siendo los más 

importantes los de Jiménez , Baca y Flores Magón. 
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Entre los precursores intelectuales de la Revoluci.6n, podemos 

mencionar a Iglesias Calderón, Daniel Cabrera, Filomeno ~ 

ta, y a los hermanos Flo,.es Magón, que siempre se mantuvi~ 

ron en actitud de oposición contra el gobierno del General D(az, 

y profundamente comprometidos con las causas del pueblo. 

b) 1 9 1 o - 1 9 1 7 

A la caída de Porfirio Oíaz, México se encontr6 de nuevo en -

• período de crisis y de estancamiento econ6mico a causa de 

los brotes de violencia que se desataron por todo el P.a(s entre 

1910 y 1923. 

La Revolución Mexicana se inicia con el levantamiento de Ma-

dero, qui.en proclama el Plan de San Luis Patos(, documento -

histórico de gran importancia en el cual domina fundamental -

mente una tendencia de carácter político, ya que se hace una 

severa crítica a los procedimientos administrativos seguidos 

por el gobierno del General Díaz, y reconoce corno finalidad, 

.a iniciar el movimiento armado, la necesidad de la reforma 

agraria, y por él mismo logra ocupar la presidencia. 
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El 28 de noviembre de 1911 , Zapata expidi.6 el Plan de Ayala, que 

va a ser el documento más impostante en lo que a problema agra-

rio concierne. 

El citado Plan establece los sigui.entes objetivos fundamentales: 

1 . Que entrarán en posesi.6n de las tierras y aguas usurpadas por 

los hacendados, los pueblos o ciudadanos despojados que ti.Ni!, 

.en sus t(tulos de propiedad correspondientes; que esa pose -

sión se defendería con las armas en ta mano, y que los usur~ 

dores que se consideraban con derecho a esos bienes tendrían 

que decirlo ante tribunales especiales que es establecieran al 

término de la Revoluci6n. 

2. Que se expropiarán, previa indemnizaci6n de la tercera parte, 

las tierras, montes y aguas, a fin de que los pueblos y ciuda~ 

nos de México obtuviesen ejidos, colonias, fundos legales, car::!] 

pos de sembradura y labor, logrando con ésto el bienestar del 
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3. La nacionalización de los bienes de los hacendados y casiques 

que se opusiesen directa o indirectamente a este plan, destina!! 

do \as dos terceras partes para indemnizar gastos de guerra, 

pensiones para viudas y huérfanos de \as víctimas que sucum

bieron en \a lucha por este plan. 

· 4. La aplicación de \as leyes de desamortizact6n y nacionaUzact6n 

expedidas por Juárez . 

• ra Zapata \a solución de\ problema de \a tierra restd(a en e\ 

poder armado de\ pueblo, y por ello no era éste quien deb(a probar 

su derecho, sino \os hacendados, y ante trlb'-'lales especiales que 

\a revoluci6n triunfante establecería como parte de su nuevo or

den. 

Zapata abiertamente encauzó su movimiento contra \a gran propi~ 

dad territorial, fundamento económico y pol (t\co de\ Estado y, co_!2 

secuentemente, contra el sistema jurídico que era \a expresión 

.mal de su existencia. 

Por su parte, Madero fue influído por las clases acomodadas de 
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tal forma que durante los meses que gobernó, apenas si trató de 

hacer algún estudio sobre la cuestión agraria. 

Con motivo de esta actitud indecisa del gobierno, los elementos.! 

vanzados que hab(an ido a la revolución con toda buena fe, com8!! 

zaron a desconfiar y como consecuencia de ello vino una serie de 

divisiones que se tradujo en el desconocimiento del gobierno por 

algunos generales , de los que más se habían distinguido en la l~ 

• El principal de ellos -Zapata-, continu6 levantado en el Es'!_ 

do de Morelos apoyando el Plan de Aya\ a. 

En el mes de febrero de 1913 vino la sl:blevaci6n de fracciones tm 

portantes del ejército eneabezadas por los generales Félix O(az y. 

Bernardo Reyes, y la traición que consumó el jefe de \as fuerzas 

de\ gobierno, General Victoriano Huerta. 

Como consecuencia de esta traición, vino \a inmediata ca(da de\ 

gobierno de Madero, usurpando el poder el General Victoriano -.ta, quien durante su gobierno careció siempre de fuerza s~ 

c\al, primero, por la manera sangrienta como se hizo del poder, 
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después, porque la presencia de intereses encontrados como los 

que la revoluci6n hab(a hecho aflorar, imposibilitaban ya una ve~ 

dadera restauraci6n. 

Los revolucionarios, por su parte, y ante el hecho de la muerte -.......... 

de Madero, se reagruparon con Venustiano Carranza, encami°Mndo 

su lucha a restaurar el orden constitucional roto por el cuarteta-

zo huertista. 

~stiano Carranza, para justificar el movimiento constU:uclOI"'!_ 

lista, expidi6 et Plan de Guadalupe, fechado en marzo de 1913, -

en el que se propone arrojar del poder al usurpador Huerta, res-

tablecer la legalidad rota por \os golpistas, desconocer a los go-

bernadores que reconocieran a Huerta, y organizar un ejército c~ 

yo jefe sería el propio Carranza. Este plan no contenía absoluta 

mente ninguna idea relativa a la reforma agraria de México. Seg~ 

ramente esta omisión fue motivada por \a urgencia qL1e había de.!._ 

niciar la revolución, y en el plan mencionado sólo se habla del res 

.cimiento del ordeh constitucional. 

Para esa fecha, el distanciamiento entre Don Venustiano Carran-



36 

• 
za, encargado del poder ejecutivo, por lila parte, y los genera-

les Villa y Zapata, por la otra, se hizo in~vitable, y fue entonces 

cuando la Revolución se dividió en dos grandes fracciones. 

Villa estaba influenciado por un grupo de hombres que no ve(an la 

necesidad de que el pa(s adoptara nuevas formas sociales, Este -

grupo se preocupaba sólo por el restablecimiento del orden cons!!_ 

tucional. Carranza propugnaba por lo indispensable que era para 

• pa(s.hacer reformas legislativas y sociales que obligaran al -

grupo latifundista y conservador a entregar parte de las enormes 

superficies de tierra que venfon acaparando. Y el grupo de Za~ 

ta propugnaba a toda costa por la reforma agraria. 

En el mes de enero de 1915, el gobierno provisional de Carranza 

expidió en Veracruz la ley del 6 de enero de 1915, que indiscuti-

blemente ha sido la base de toda la legislación agraria vigente en 

la actual i.dad, 

• la citada ley se reconoce el derecho de los pueblos campes\ -

nos para hacer que se les dotara de las tierras necesarias para 
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su subsistencia, o se les restituya de las que habían sido despojé!_ 

dos, se hace la declaración de nu\ldad de todas las enajenaciones 

de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos que t'-9'.t>i! 

sen hecro en contr"avenci6n con la ley del 25 de junio de 1856; se 

crean las autor"idades agrarias y se fija la tramitaci6n a que deb! 

rían sujetarse las solicitudes de dotaci6n y restricci6n de tierras. 

En octubre del mismo año se expide la " L e y Pal a f ox " , re fe .te a: 

1. La restitución de tierras, montes, aguas a las comunidades e 

individuos que fueron despojados, con sólo la presentación de 

sus títulos. 

2. El reconocimiento, por parte de la nación, de derecho tradici~ 

na\ e hist6rico que tienen los pueblos, rancherías y comunida-

des de la RepÚbl ica, a poseer y administrar sus terrenos de c~ 

mún repartimiento y sus ejidos, en la forma que juzguen conv~ 

.niente. 
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3. Se reconoce la pequeña propiedad limitada a la extensión sufi-

ciente para satisfacer las necesidades del propietario y su fa-

milia. Establece los límites de esa propiedad que van de 100 

a 1 1 500 has. 1 según la calidad del suelo. 

4. La nacionalización de los bosques y el derecho de \os pueblos 

a explotarlos, conforme a un sistema com\1\81; la nacionaUZ!_ 

ción de las aguas y su uso preferente en la agricultura. Era 

.ausa de pérdida no trabajarla durante dos ai'\os sln causa jus

tificada. 

5. Nacionaliza los ingenios azucareros, crea un banco agrícola, 

escuelas regionales agrfoolas, forestales y estaciones experi-

mentales. 

6. Establece la forma de organización cooperativa de proO.Jcci6n 

o venta en la que participarán los propietarios de lotes y los ~ 

g ricul tares di rectos . 

• Esta ley, como instrumento jurídico, tiene su fuente real en unº.!:. 

den socio-económico qLe los campesinos seguidores de Morelos 
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trataron de construir, de ahí su trascendencia histórica. 

Constitución de 1917 

A ftnes de 1916 y princtptos de 1917, se reuni6 el Congreso Cons~ 

tuyente que expidi6 la Constituc.i6n que nos rige en la actualidad. 

El artículo 27, j4nto con los artículos 3~ 123, 130, son los pre

.tos de la Constltuci6n sobre los que d8scansa el f\.rlcionamtento 

legal de nuestra Reforma Agraria, cuyos aspectos m&s sobresa-

1 ientes son: 

1. El principio de que la propiedad de las tierras, bosques y aguas 

comprendidas dentro del territorio nacional, corresponde ori

ginal mente a la naci6n, la cual ha tenido y tiene el derecho de 

transmitir el derecho de ellas a los particulares, constituye'!. 

do la propiedad privada . 

• l derecho permanente que tiene el estado para imponerle a la 

propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. 
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3. El derecho de que los pueblos, rancherías y comunidades que 

carezcan de tierras y aguas, o que no las tengan en cantidad 

suficiente para satisfacer sus necesidades, las obtengan me

diante sustituci6n, dotaci6n o ampllaci6n, creándose as( el d!_ 

recho de propiedad con significado social. 

4. Declara el dominio inalienable e imprescriptible de la nact6n 

sobre minerales del subsuelo y las aguas, disponiendo que ~ 

•ºpodrá otorgarse mediante concesiones para su e>cplotaci6n. 

5. Establece que las expropiaciones se l levar(an a cabo mediante 

indemnizaci6n, principio que haría posible et reparto de la ti!_ 

rra. 

A partir del año de 1920 es cuando se inicia en México \i'\8 amplia 

política agraria, y cuando tos diferentes gobiernos que desde ese 

año se suceden se han preocupado, unos más y otros menos, por 

el problema del campo . 

• 
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2. 8. EVOLUCION DE LA LEGISLACION AGRARIA 

Del análisis de la evoluci6n de las leyes agrarias, podemos obse.!:. 

varen qué medida se ha resuelto el problema agrario. 

1920 2 8 de diciembre - Se introdujo un criterio para 

calcular la extensi6n de las tierras que ser(an de 50 has. como \ r_ 
mite máximo de la pequeña propiedad inafectable; otorga la capacj_ 

.jur(dica a los pueblos, rancherías. congregaciones, COt'Yl\.l'\id!_ 

des y demás núcleos de pob\aci6n como a vecinos y demás jefes de 

familia de ambos sexos. 

La extensi6n de la tierra dotada se denominará e j i do 1 y se e~ 

tablecen principios de organizaci6n de las autoridades agrarias. 

1921 22 de noviembre - Se deroga la ley de ejidos, con 

lo que: 

.• restablece la dotación y sustituci6n provisional. 

b) Se establece en cada estado la procuraduría de pueblos para -
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patrocinar gratuitamente a los pueblos solicitantes de tierra. 

e) Se otorga al Ejecutivo la facultad de reglamentar las dis-

posiciones agrarias para faci\ itarle la resoluct6n de los P"!!. 

blemas del campo. 

1922 28 de enero Se expide el reglamento de la 

expedici6n y amortización de la deuda pÚblica agraria, en la 

9'81 se sujeta 

expropiados al 

el monto de la lndemnizactón de los bienes 

valor fiscal de los mismos, 

1922. 17 de abril Se expide el reglamento agrario. 

de cuyo contenido sobresale: 

a) La extensión de la parcela ejidal destinada a cada indivtd.Jo, 

atendiendo a la calidad de la tierra y humedad de la misma. 

b) Para los efectos de doatación, se indica la inafectabi.li.dad de 

• las propiedades cuya extensión en hectáreas sea menor de 1 50 

en terrenos de riego o humedad¡ de 250 en los de temporal con 

precipitación anual regular y abundante; de 500 en terrenos de 
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temporal ; as( como \os q;e presentan una unidad agrfoo\a in-

dustria\ de explotaci6n. 

1923 - 2 de agosto - Se expide \a ley de tierras libres, la 

cual es importante por-que fija una nueva modalidad en la ocupaci6n 

de las tierras nacionales y bald(as. 

1925 1 º de se p ti e m b re - Se expide la ley de patrl-

.io ejidal, en \a cual se expresa~ e\ aprovechamiento comuna\ 

de \as tierras dotadas, a fin de facilitar su inmediata posesión -

por \os beneficiados. Se dej6 al gobierno constitucional \a tarea 

de resolver en definitiva el reparto, uso y aprovechamiento de -

\as tierras ejida\es, por lo tanto, se vigoriz6 el núcleo agrario 

como unidad social y econ6mica. 

1926 1 O de febrero - Se expide la primera ley que 

reglamenta el crédito agrícola y se crea el Banco Nacional y los 

Bancos Nacionales de Crédito Agrfoola, cuya finalidad es refac

.r a los campesinos ejidales y a los agricultores en pequeño, 

para cuyo efecto deber(an proceder a organizarse en cooperativas 

regional es . 
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1926 5 de a b r i 1 - Se expide la ley de colonizact6n que 

adopta un sistema enteramente distinto al que hab(an seguido las 

anteriores leyes para colonizar el país, ya que en ella se hace fin 

car el éxito de la explotación por medio de toda clase de mejoras 

territoriales que garanticen 1.1\A e>ep\otacl6n econ6mica costeab\e. 

1 9 2 7 - 2 3 de a b r i 1 - Se expide la ley de dotaciones y ~ 

tituciones de tierras y aguas, la cual es más conocida como \a -

B as so 1 s "• la cual acelero la entrega de \a tierra y a-

gua, e intent6 diseñar el juicio agrario. 

1 927 2 5 de a g os to - Se expide \a ley de patrimonio -

parcelario ejidal, que reglamente la forma en que \os pueblos~ 

tados de tierras deberán proceder a la adjudicación de parcelas. i~ 

dividua les a cada uno de los componentes. 

En la propia ley se determina la manera c6mo deberá ser admi -

nistrado el ejido, y se hace la declaración de que la parcela es el 

.imonio de la familia que no podrá ser manejado, gravado ni 

embargado en juicio o fuera de él, por autoridad alguna. 
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1931 2 3 de diciembre - Se expide un decreto por el 

cual se declara la improcedencia del amparo en materia agraria, 

modificándose la ley constitucional del 6 de enero de 1915. 

1934 9 de en ero - Las reformas at artfouto 27 de ta 

Constitución, de esta fecha, garantizaron la pequeña propiedad en 

expl.otación, y estructuraron el sistema de \a autoridad agraria -

que aún se conserva. 

2 2 de m a r z o - Se expide el primer c6dtgo agr~ 

rio con interesantes modalidades, como la simplicidad del proc!.. 

dimiento, el otorgamiento de la capacidad agraria a mayor núm!_ 

ro de indivicllos, la \imitación de l_as partes que intervendrían en 

las dotaciones y restituciones. 

_1_9_4_o ____ a_.g._o_s_t_o_ - Se dió a conocer un nuevo proyecto del c~ 

digo agrario en que se protegió a la propiedad agrícola inafecta -

ble; se dispuso la ampl \ación de ejidos; se sancionó la simulación 

.ria, y se estimuló la creación de ejidos colectivos. 

1942 3 1 d e di c i e m b re - Se promulga el código agr~ 
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rio vigente hasta 1970. La creaci6n de este cÓdigo reúne la me -

jor tradición jurídica del país, e intenta lr adelante en ta crea -

ci6n de modernas instituciones jurídicas. Su concepci6n gSlerat 

se finca en el fomento del desarrollo rural apoyado en la• aeptr!_ 

ciones de ta democracia econ6rnica. 

La Ley Federa 1 de la Reforma Agra r ta es la denom!. 

naci6n que se propone para un nuevo orden legal, Se concibe al 

• corno \.A"l conjunto de tierras, bosques y aguas y, en g_..ral, 

todos los recursos naturales que constituyen el patrlmonto de un 

núcleo de poblacl6n campesina, otorgándole per-sonaltdad jur(dlca 

propia, para que resulte capaz de explotarlo lícita e tntegratme~ 

te, bajo'-" régimen de democracia política y econ6mica. 

1970 2 9 de diciembre - Se envía La"l proyecto de lnl-

ciativa de Ley de la Reforma Agraria, en donde se propone s\.A:>s-

tituir al código agrario hasta entonces en vigor, siendo el objetivo 

principal el de fortalecer al ejido, la pequeña propiedad . 

• Se crea el certificado de inafectabilidad agropecuaria para prom~ 

donar el desarrollo ganadero. Se propone la descentralización -
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del trámite de tos asuntos agrarios, se consolida jur(dicame'2_ 

te el Fondo Nacional de Fomento Ejidal y, a la vez, se le 

fijan políticas detalladas de operación para que cumpla precis~ 

mente con el fin para el que se creó. En materia de crédito, 

se establecen bases generales tendientes a aumentar los recur 

sos financieros destinados a ta producción, se propicia el au-

tofinanciamiento de ejidatarios y comuneros mediante la forna -

ción de un fondo de reserva creado por ellos mismos para t-al 

• 
3. EJIDO ACTUAL 

"El ejido se concibe como el conjunto de tierras, 

bosques, aguas y, en general, todos los recursos 

naturales que constituyen el patrimonio de un n~ 

cleo de población campesina, otorgándosele per-

sonalidad jurídica propia, que resulte capaz de -

e.otar\ a 1 Ícita e Íntegramente." 
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l ejido se designa como la extensi6n total de ti.erras que ".! 

>e un núcleo de población agrf cota, no menor de 20 campes!_ 

s, que tenga por lo menos seis meses de fundado, para que 

exploten di.rectamente con las 1 imitaciones y modal \dadas 

1e señala el código agrario. Es, por principio, inalienable, 

1transmisible, imprescriptible e indivisible, y comprende, a-

más, las extensiones de cultivo, superf\cies para \as zonas 

urbanizaci6n, parcela escotar, tierras de agostadero, de 

te.e cualquiera otra clase, para satisfacer \as necesld.!. 

s colectivas del núcleo de población de que se trate. Los e 

s, por su destino, pueden ser agrícolas, forestales, indus 

iale's, túrfsticos, pesqueros, etc." 

partir de la Ley de la Reforma Agraria, expedida en 1971, 

considera al ejido como la unidad de producción con todos 

~· recursos de que ha sido dotado y que debe ser explotado 

donalmente. Lleva consigo la utilizaci6n de ta mano de o -

'' ejidal . 

• 
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"El ejido se designa como la extensi6n total de tierras que r!_ 

clbe un núcleo de poblaci6n agrfcota, no menor de 20 campe-

sinos, que tenga por lo menos seis meses de fundado, para -

que lo explote(1 directamente con tas 11.mitaclones y moda\ldade• 

que señala el c6digo agrario. Es, por principio, inaliena -

ble, imprescriptible e indivisible, y comprende, además, 

las extensiones de cultivo, superficies para las zonas de ur-

.lzaci6n, parcela escolar, 

te o de cualquiera otra clase, 

tierras de agostadero, de mon-

para satisfacer las nec .. ldades 

colectivas del núcleo de poblacl6n de que se trate. Los ejidos, 

por su destino, pueden ser agrícolas, forestales, industria 

les, tur(sttcos, pesqueros, etc. " 

A partir de la Ley de la Reforma Agraria, expedida 

en 1971, se considera al ej l do como la unidad de prod~ 

ción con todos los recursos de que ha sido dotado y que d~ 

be ser explotado racionalmente . Lleva consigo 

• utitiz.ación de la mano de obra ejidat 
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Para la realización de sus objetivos. es necesarlo analizar a\ eji, 

do desde un punto de vista jurídico. econ6mtco. aoclal y po\{tlco: 

1 • Como ente jur{dtco - El ejido es concebldo como per80Nl mo -

ral con todos los atributos necesarios para el cU'Tlpltml.,to de 

sus fines. Con lo q~e se dota o restituye a un núcleo de pobta-

ción de caracter{sticas homogéneas. de un conjunto de blenes 

que comprenden tierras de cuttlvo y recursos tales como aguas. 

.pastos. bosques. mineros turísticos y pequero&. Lo que ademlls 

to instrumenta con persona\ldad y capacidad para ta celebra -

ción de \os actos jurídicos relacionados con sus actlvtdades e-

c~n6mlco-sociales; el establecimiento de sus 6rganos para es-

tructurar su unidad de mando y direcci6n, as{ como 1.n fu"lclon!. 

miento basado en principios de cooperacl6n, democracia inter 

na y autogestión . 

2. Como ente econ6mico - El ejido es contemplado como unidad 

integral de producci6n, para lo cual ha sido intrumentado con 

.rganos de decisi6n, representaci6n y control. 
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La esencia del ejido como ente económico se manifiesta en los 

siguientes puntos: 

a. El ejido es propietario de .los medios de producci6n. 

b. En su producci6n no existen vínculos obrero-patronales. 

c. La generaci6n de capital y plusvalía se debe al trabajo re!_ 

• 1 izado por sus miembros • 

d. El producto de este trabajo se muestra con reducci6n de co.! 

tos, autofinanciamiento, obras de beneficio social y reparto 

de utilidades. 

e. Mediante el voto de los ejidatarios en la asamblea, todos <;,_ 

sumen la dirección, programación y evaluaci6n, al mismo 

tiempo que ejecutan las decisiones acordadas, lo que los 11~ 

va a la autogestión . 

• 3. Como ente social - El ejido está configurado como una unidad 
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• 
r;z 

social, ya que sus habitantes comparten un mismo presei:!. 

te, se desenvuelven en un mismo medio, al que tienen -

que modificar para vivir de él y en él. 

4 • Como ente po\ (tico Ya que la asamblea recibe \a tnfor-

mación sobre las acciones de las diferentes instituciones 

que intervienen en la Reforma Agraria. Toda esta informa 

ción se anal iza de acuerdo con los intereses individuales en 

.nción de los del grupo y de la comunidad, a fin de Plaf!. 

tear las alternativas sobre el qué y el c6mo se va a tran-

formar su unidad. 

El voto que ejercen sus miembros, es la expresi6n colectiva, con 

lo que afirma su libertad individual y reafirma su sentimiento de 

pertenencia a una sociedad. 

4. ORGANIZACION EN EL SECTOR EJIDAL 

• El ejido y la comunidad fueron concebidos como una forma inte-

gral de vida en la que han de conjuntarse recursos naturales y 

humanos para constit1.Jir un a unidad soc\,,\ y económica que pe!:_ 
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mita a sus integrantes alcanzar plenamente su desarrollo. 

Siendo el ejido la unidad a organizar más importante cuantitativa 

y cualitativamente, se considera necesario hacer un análisis de la 

situación existente en él • Por los diferentes tipos de relaciones 

de producción presentes en los ejidos, éstos pueden clasificarse 

en: 

• a. Ejidos colectivos integrales 

b. Ejidos sectorialtzados 

c . Ejidos parcelados 

a. Ejidos colectivos integrales. La colecti.vizactón se 

logra cuando los ejidatarios aportan sus derechos agrarios a -

la comunidad, su trabajo personal, real izan trabajos en común, 

reparten las utilidades de acuerdo a la cantidad y calidad del 

trabajo aportado, y las decisiones sobre la vida del ejido son 

tomadé\S conjunta y democráticamente, logrando así que en lo 

.económico se l~gre la unidad productiva y, 

sentimiento de solidaridad campesina. 

en lo social, un -
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b. Ejidos sectorial izados. Por las características es-

peCÍficas de algunos ejidos, es posible q1.e se opte por no int!_ 

grar una unidad productiva cuando el número de ejidat.arios 

sea tan grande que resulta conveniente la agrupación en sub-

unidades, etc. For lo tanto, la existencia de sectores única-

mente tiene significado considerándolos como grupos de traba-

jo del ejido . 

• j i dos p a r ce l ad os • Son los que existen en mayor nú-

mero y que por decisión mayoritaria o por inconvenientes der,L 

vados de su naturaleza específica, no se constituyen en colect!_ 

vos integrales. 

4.1. LA ORGANIZACION INTERNA DEL EJIDO 

De conformidad con la Ley de la Reforma Agraria, el ejido funci~ 

nalmente tiene un órgano de mando, la Asamblea General de Ejid~ 

tarios. Uno de representación, el Comisariado Ejidal, que cuen

t. asistentes, que son secretarios auxiliares; y un Órgano de 

control, el Comité de Vigilancia. 
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Asamblea General de Ejidatari.os. Hay tres clases 

de Asambleas Generales de Ejidatarlos: Ordinarias mensuales, 

Extraordinarias, de Balance y Programaci6n. 

Las Asambleas Generales Ordinarias se celebran el Último domin 

go de cada mes, y quedarán legalmente consti.tu(das con la existen 

cia de la mitad más uno de los ejidatarlos con derecho a particip~ 

ci6n. Si no se reúne la mayoría señalada, la asamblea del sigui.en 

Aes se celebrará con los asistentes, y los acuerdos que se to- -

men serán de carácter obligatorio para los ausentes y para los 

presentes, siempre que no se trate de asuntos que por ley deban 

resolverse en Asamblea Extraordinaria. Para la celebract6n de 

las Asambleas Generales y Extraordinarias, deberá expedirse -

convocatoria de acuerdo con las formalidades establecidas en la 

ley. 

Las Asambleas Generales de Balance y Programación serán conv~ 

cadas al término de cada ciclo de producción o anualmente, Ten

• por objeto informar a la comunidad los resultados de la org~ 
nización, trabajo y producción del período anterior, así corno pr!2_ 
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gramar los plazos y financiamiento de los trabajos individuales, 

de grupos y colectivos, que permitan el 6ptimo aprovechamiento 

de los recursos materiales y h..Jmanos del núcleo agrario. 

Cabe comentar que, aunque la ley especifica claramente el funcl~ 

namiento, la falta de preparaci6n de los ·ejidatarios es un obstác~ 

lo para su cabal cumplimiento, da~do como resultado la manipul~ 

ción de los mismos por parte de grupos o personas que, siendo.! 

.tarios, tienen intereses personales o ajenos a los de la e~ 

nidad. 

Comisaria do Ejldal. El Comisariado Ejidal está consti-

tu(do por un presidente, un secretarlo y un tesorero, propieta-

rios y suplentes. 

El Comisariado Ejidal es el representante legal del ejido, y tiene 

la responsabilidad de ejecutar los acuerdos de las Asambleas G~ 

nerales . 

• La elección de los miembros que componen el Comisariado Ejldal 

se efectuará por medio de votación mayoritaria en la Asnmblea 
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General Extraordinaria. El voto es secreto y el escrutinio pÚbli-

co e inmediato. 

La \ey nos indica que, para ser miembro de\ Comlsarlado Ejidat, 

se debe pertenecer al núcleo de población y estar en posesión pl!. 

na de sus derechos que son: Poder explotar y aprovechar propor_ 

cionalmente los diversos bienes ejida\es; tomar posesión de las 

tierras que le correspondan dentro del plazo fijado por la ley, a 

.ir de la distribución provisional o defi.nlttva; participar en \a 

explotación colectiva de la tierra; tener su respectivo certiftcado 

de derechos agrarios. También nos dice que debe haber laborado 

en el ejido, por lo menos, durante los Últimos seis meses anteri~ 

res a la elección, y que no haya sido privado de la libertad por e~ 

meter algún delito que lo amerite. 

Un punto relevante es que el Comisnriado podrá asesorarse debid!:_ 

mente, celebrando contratos con profesionistas, de acuerdo a las 

necesidades del ejido. Esto, por lo general, nunca ocurre, dando 

• resultado que el manejo del ejido no sea eficiente, ya que los 

componentes del Comisaríado Ejidal casi nunca cuentan con 
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lCJs conocimientos adecuados para tomar decisiones en for-ma ace!: 

tada. 

Comité de Vigilancia. Tiene como funci6n específica V!. 

gil ar que se cumplan, por parte del comisario ejidal, todas las -

disposiciones que para el funcionamiento del ejido sean dictadas -

en la Asamblea General de Ejidatarios, as{ como vigilar también 

que se cumplan todas las especificaciones legales • 

• La duraci6n de las funciones de los comisarios y Comités de Vig!.. 

lancia es de tres años, según lo marca la ley. 

Una institución que desempeña un papel de particular importancia 

dentro de la organizaci6n interna del ejido, es la Sociedad Local 

de Crédito Ejidal, que opera donde otorga crédito el Banco Nacio-

nal de Crédito Ejidal. En lugares en donde ta actividad del Banco 

es intensa, las Sociedades Locales y sus socios delegados sobre-

pasan la influencia y poder de decisión concernientes al Comisar\~ 

d.idal. Esta dualidad llega a alterar seriamente la estructura 

de organización de los ejidos. 
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Mientras no se consiga dar a las autoridades ejldales una motivé!_ 

ci6n y una preparaci6n que, aún siendo elementales, las capacite 

para desempeñar un mejor 1 iderazgo administrativo y técnico, y 

mientras no se busque desarrollar"' esp(ritu cooperativista~ 

tro del ejido. será muy dift'cil que \a organlzacl6n ejidal funcione 

debidamente. 

En el sentido anterior, sería conveniente estudiar la posibilidad 

.reparar, mediante cursos intensivos y COl"'tos, elementos de 

anlmaclfu cooperativa para cada uno de \os ejidos del pa(s. Estos 

cursos podrían impartirse a jóvenes ejidatarlos, seleccionados en 

función de su prestigio o influencia sobre el núcleo de toda la po-

blaci6n. Dichos cursos deberían otorgarse también a las autorl-

dades formales del ejido. Para no caer en una rutina burocráti 

ca intrascedente, debería establecerse un mecanismo que permi-

tiera a cada participante elaborar, en consulta con sus dirigentes 

y la Asamblea de Ejidatarios, un plan de desarrollo del núcleo, 

para ser presentado a los organizadores competentes, incluyendo 

l.nstituciones de crédito. 
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El costo de un programa de este tipo ser{a (nftmo, en relaci6n -

a los beneficios que traer(a a la organizaci6n productiva y al des~ 

rro\lo del sector rural . 

• 

• 
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11. EL TURISMO EN MEXICO 

1 • ANTECEDENTES DEL TLRISMO 

No extsten datos de actividad tur{stlca durante \a época del Méxi-

ca pre-hispánico, solamente se tienen noticias de grupos de gen-

tes que transitaban por la Meseta de Anllhuac, se supone que eran 

comerciantes, nobles y tal vez embajadores pol (ticos de las dlfe

r. trl.buos. Al tener estos datos debemos presuponer la exis-

tencia de algunas veredas, y tal vez \Ligares en donde se hospeda-

ban los mencionados viajeros, pero sin saber realmente si existi~ 

ron. 

A ta llegada de los españoles se introduce el transporte de merca!:. 

cías jaladas por animales, se abren caminos, no solamente en pl~ 

nicles, sino también a través de las montañas. Los principales 

de que ·se tienen datos son, e\ de Veracruz a México, por Jalapa, 

Perote y Puebla; e\ de México a Acapu\co, por Chilpancingo; el 

qu.vaba a Guatemala, por· Oaxaca. 

Durante la época de la Nueva España, la nobleza, altos dignatarios 
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civiles y eclesiásticos, se hospedaban en \as ciudades, en casas 

de amigos, o conventos. Los mercaderes, muleros y carretone-

ros, se hospedaban en mesones; en los caminos era diferente, -

ya que comerciantes, arrieros, soldados y grandes señores, ut.!._ 

\izaban \as ventas. Por eso se piensa que éstas Últimas eran meja-

que los mesones, aunque ambas carecían de lujos y comodidades. 

Durante e\ virreinato todavía no hay turismo propiamente dicho¡. 

.os tiempos el comercio s6\o se real izaba con Espai"la, \os 

puertos de entrada de mercandas y viajeros eran el de Veracruz 

y Acapulco. En Acapulco se embarcaba todo cuanto estaba desti-

nado al Oriente o Filipinas; a Veracruz \legaban las naves de E~ 

ropa con mercancías dirigidas a los gobiernos del Pacífico, inte 

rior de la América del Sur, y a la Argentina. 

Al llegar a Veracruz las mercancías pasaban a Jalapa, a donde 

los mercaderes iban a recibirlas, dándose as( lugar a las ferias 

que se real izaban bajo permiso real. A ellas iba la gente no Se;!. 

l.nte a comprar, sino también a vender sus rnercandas, di-

vertirse, jugar o rezar al santo patrono del lugar. As( ha de u-
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nirse e\ comercio con \a devoción religiosa. Mezcla rara, pero c~ 

racterística de nuestro pueblo. La feria más famosa es \a de San 

Juan de \os Lagos, en donde se reunían más de cien mi.\ gentes -

procedentes de toda \a Nueva España. Esto se va a conocer más 

tarde como turismo interior. 

En \o referente a transportes, al llegar los españoles con sus c~ 

rretas tiradas por bueyes, aunado a \a inseguridad de los cami

• se crean \as grandes caravanas compuestas por carros ca~ 
gados de mercancías, diligencias de pasajeros, recuas de mulas, 

rebaños de.ovejas y viajeros a pie, custodiados por fuertes esco_! 

tas, y a veces por un batallón o regimiento de caballería. En e~ 

tas caravanas acostumbraban llevar ren1esas de plata, o sea el -

excedente de las contribuciones. 

En 1849 se establece "La Casa de Diligencias" que va a ser una 

cadena de establecimientos de hospedaje. En 1855 los señores -

Mosso Brothers and Company obtienen una concesi6n para cons

t. un ferrocarril que sería de Veracruz a Acapulco.; aunque no 

se real iza el proyecto, se puede decir que este es el inicio de los 
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ferrocarriles de México. 

El ferrocarril mexicano inaugura su servicio el 16 de septiembre 

de 1 869 en el tramo Méxtco-Puebla. El comercio y turismo van 

a recibir as( un impulso, siendo ésto el surgimiento de los prim.! 

ros hoteles, pues los antiguos mesones y ventas se convierten en 

hoteles . 

• 1921 la Ciudad de México contaba con 400 cuartos de hotel. Pa 

ra 1925 existían en la RepÚbl ica 6, 299 autobuses y 289 kilómetros 

de carreteras pavimentadas. La corriente turística en ese año -

fue de 19, 164 visitantes. 

El turismo surge en una forma más dinámica en los años 30, a 

raíz de la construcci6n e inauguración de la Carretera Panamer!_ 

cana que ha de unir a México con los países del norte y centro de 

América. Esto, aunado al conflicto bélico de la Segunda Guerra 

Mundial, atraerá la corriente turística hacia nuestro país, princi 

p.ente de norteamericanos, ya que, al no poder viajar hacia o= 

tras continentes, lo hacen hacia nuestro país y, más tarde, en 
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1959, durante el gobierno del Lic. Adolfo Lopez Mateas, se crea 

el Departamento de Turismo. 

Al incrementarse el turismo en el año de 1964, se va a dar pref,! 

rencia a todos aquellos servicios para el turista .. como son: hot~ 

les, museos, informaci6n, etc. Para el año de 1966, se lanza 

un plan de desarrollo turístico e integral, el cual divide a la Rep~ 

blica en estratos (grupos o estados) y busca la promoci6n de la i!! 

.aestructura hotelera. En 1968, al real izarse en nuestro país 

las Olimpíadas, se acelera la creación de hoteles y centros turf~ 

tices, agencias de viajes .. servicios aéreos, etc. Se piensa que 

el adelanto en esta rama fue de 12 años. 

2. DEFINICIONES DEL CONCEPTO TURISMO 

En las definiciones clásicas del turismo, generalmente los teóri_ 

cos han confundido al fenómeno de desplazamiento humano temp~ 

ral con la industria que lo aprovecha . • 
Esta situación exige la explicación del fenómeno del desplazamle!! 
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to turístico, bajo el estricto análisis sociológico, en tanto que la 

industria turística reclama primordialmente del análisis económ!_ 

co. 

El estudio del turismo debe iniciarse con la apreclaci6n del feo§_ 

meno del desplazamiento t-umano que lo genera, por ser éste el 

recurso esencial y final que pretende aprovechar la actividad ec~ 

nómica denominada como industria turística . 

• El movimiento humano de referencia da origen al fenómeno tur(s 

tico. Cuando se realiza en forma temporal, .::aracterística que -

presupone la existencia de un espacio vital al que se retorna, y 

que puede entenderse como aquel ámbito geográfico donde el hom 

bre se desenvuelve socialmente. 

El término turismo conviene por tanto utilizarlo para definir al 

"fenómeno social de desplazamiento humano de un espacio vital a 

otro temporal. 11 

• Por su parte, el Instituto Mexicano de Investigaciones Turísticas 
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considera al turismo como un sistema. Lo define como: "Un con-

junto definible de relaciones, servicios e instalaciones que inter-

actúan cooperativamente para real izar las funciones que pr'Omue-

ven, favorecen y mantienen la afluencia y estancia temporal de -

los visitantes." 

Es de señalarse que la industria turística se loca\ iza en el espar 

cio al que concurren temporalmente las corrientes turísticas, mi.:! 

• que, a su vez, es espacio vita\ de otro conglomerado social -

susceptible de desplazarse también en forma temporal hacia otros 

espacios geográficos. 

El desplazamiento turístico, como todo fenómeno, tiene que obed!:. 

cera una causa. En la práctica se lleva a cabo por diversas ra -

zones, como: descanso, di.versión, salud, deportes, negocios, ~ 

sistencia a congresos y convenciones, misiones comerciales, ofi 

ciales, etc . 

• necesario distinguir los motivos esenciale!:'. detcrrnínantes de 

tal actividad, los quo corresponderán a dos grandes tipos do.ra -

zones: razones do necesidad y de tiempo libro vacucional. 
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Entenderemos por razones de necesidad, aquellas que obligan a\ · 

desplazamiento temporal como una soluci6n a exigencias determ_!. 

nadas; y las razones de tiempo libre vacacional serán e\ resu\ -

tado de una decisi6n sobre c6mo utilizar e\ tiempo vacacional. 

Por tiempo vacacional entenderemos un lapso m(nlmo de tiempo 

destinado a un quehacer diferente a\ de\ trabajo lucrativo perma -

nente, y al necesario para reparar \as energ(as cotidianamente -

gastadas en el trabajo, que permita un traslado fuera del espaclo 

A la persona que realiza \a acci6n de\ desplazamiento temporal 

se \e denomina con la palabra turista , por las raíces etirYl<!. 

\6g icas tour y tu r n , ambas derivadas del lat(n to r n u s (to!: 

no),como sustantivo, y tornare (redondear, tornear y, en lat(n 

vulgar, girar), como verbo, de las que se aprecia por la ra(z c~ 

mún la idea de giro de viaje circular y de vuelta al punto d~ partida. 

Los sufijos 1 S T e ISMO, que complementan las palabras tu_ 

r.o y turista , se refieren a la acción que recae sobre 

una persona o grupo de e\\ as. Lo que explica el por qué se util.!_ 
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zan para significar el fenómeno individual o general del desp\~ 

zamiento turístico. 

2.1. NOMENCLATURA TURISTICA 

·A continuación se enumeran una serie de térmi-

nos y definiciones, con el objeto de conocer la 

.minolog\a usada. 

2.1.1. Turista 

Todo desplazamiento humano temporal, en lapsos fl~ 

tuantes, por una duración de 24 horas o más, a un pa(s 

o lugar distinto del que es su residencia habitual. Por 

lo tanto, serán turistas los que: viajan por placer, 

distracción, vacaciones, salud, por reuniones, mi-

siones, negocios, etc. 

2 •. 2 . V i s i ta n te 

Es toda persona que se desplaza a un lugar 



• 
72 

distinto al de su residencia, con fines distintos al de ejei:_ 

cer una ocupación remunerada permanente, en un período 

menor de 24 roras, Este tipo de clasificaci6n se utiliza -

para considerar a las personas que propiamente real izan 

un día de campo, excursi6n, etc. Et visitante, al tgual -

que el turista, se traslada por placer, recreo, ejercicio 

físico, etc • 

• . 3. Atractivo turístico 

Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés tur(~·i-

co. 

2.1.4. Oferta turística 

Es el conjunto de servicios puestos efectivamente en et -

mercado . 

• . 5. Demanda turística 

Es el conjunto de servicios solicitados por el consumidor 
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Abarca todas \as caracter(sticas de\ mercado actual . 

2.1.6. P\anta tur{stica 

Es la estructura que comprende servicios tur(sticos, -

instalaciones y equipamiento necesarios. 

2.1. Actividad turística 

Son aquellos actos que realiza el consumidor para que 

se neve a cabo el fen6meno tur(stico, son el objeto de 

su viaje y \a raz6n por \a cual requiere que \e sean -

proporcionados \os servicios. 

2.1 ,8. Servicios turísticos 

• 
Es e\ producto de \a planta' turíSUca que en definitiva 

consume el turista. · 
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2.1.9. Zona turística 

Es la unidad de mayor análisis y estructuración del unive.!:. 

so turístico del pa(s. Su superficie es variable, pues~ 

pende de la extensión total de cada territorio, y de la for

ma de distribución de los atractivos turísticos que son los 

elementos básicos a tomar en cuenta para su delimitación • 

•• 10. Area turística 

Es una superficie de extensión menor que la de las zonas 

dotadas de atractivos turísticos, provista de una estruc-

tura de transporte que relaciona entres( todos los eleme~ 

tos turísticos que la integran. 

2.1.1 1 . e e n t r o tu r ( s ti c o 

• Es todo el conglomerado urbano que cuenta en su propio t!: 

rritorio, o dentro de su radio de influencia (una media ho

ra de distancia-tiempo), con atractivos tur(sticos de tipo y 
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jer"arquía suficiente como Pª"'ª motivar el viaje turístico. 

Además debe contar con equipamiento turístico suficiente 

de las siguientes categorías y tipos: 

a. Alojamiento 

b; Alimentación 

e. Espa,..cimiento 

d. AgenC:ias de viajes de acción local 

e. Información turística 

f. Comercios turísticos 

g. Cambio de moneda 

r-. !'"Jfi<.i.na rje teléfonos, c'Jrreos, telégrato~ y telC:!x. 
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2.1.1 2. Empres a tu r ( s tic a 

Es aquella organización que tiene como objetivo prtnctpal 

el vender los servicios que tienden a satisfacer necesida-

des del turista, tales como: hospedaje, recreo, ctesanso, 

transporte, alimentación, servicios, etc. 

Entre las principales empresas turísticas, se encuentran: 

• balnearios, centros vacacionales, hoteles, restastaurantes, 

medios de transporte, museos, cines, teatros, mercados 

de artesanías, campos deportivos, etc. 

3. CORRIENTE TURISTICA EFECTIVA 

El desplazamiento turístico toma realidad práctica bajo la forma 

de una corriente turística en potencia o efectiva. Esta Última se 

define como: "Un con_iunto de personas con características socio-

econón-ücns transitorias o cambiantes, que generan, con su pre

.da tempnra\, \ñ actividad de la indL1stria turística en un tie~ 
pu y etipñcio determinado::;." 
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Debido a la finalidad que persigue, las características de la co - · 

rriente turística efectiva, deben ser cuantificadas mediante la ut.!_ 

lización de métodos y criterios apropiados. 

Los aspectos más importantes que habrán de cuantificarse para 

su análisis, son: 

El de sus razones. Implica el objeto o las causas sociales, 

ea en forma general o espec(ftca, c:El desplazamiento turísti

co. 

El de su continuidad de afluencia. lmpltcaunaflut-

dez consistente en el traslado y la vi.sita de los turistas, para in

tegrar 'una corriente turística, de tal manera que ésta tenga una 

presencia constante. 

El de su volumen. Implica la existencia de un nivel numérl 

co considerable de viajeros, que tenga una significación socio-ec~ e.a en el centrc.. receptor. 
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El de su gas to . Implica derrama económica de \os tur"is-

tas en el centro receptor, Lo cual trasciende cuando se trata de 

los ingresos y gastos provenientes de \a corriente turística inter:_ 

nacional, que registran su impacto en la balanza de pagos de un 

pa(s. Mas, de acuerdo al impacto, la corriente efectiva se dlvt.-

de en: 

a. Favorable - Cuando su aprovechamiento deriva en la ob~ 

ci6n de ingresos nuevos generados en el exterior de un pa{s • 

• b. O es fa v o r a b l e - Cuando sus gastos en el extranjero aon u-

na pérdida de ingresos generados en el interior de un pa(s. 

El de su estancia . lmpl ica la determinación de un valor "!. 

presentado de la ruración media de la estancia. Esto nos permite 

recabar informaci6n relativa al volumen o número de turistas, y 

conocer la exacta dimensión de turismo que visita un centro de-

terminado, lo cual nos permitirá proyectar el hospedaje que se 

requiera para un centro o zona turística . 

• El de su temporalidad. Implica un tiempo de realización 
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de\ deap\azamlento 'Y• por conelgulenta. dtfe......._ 

tnt•N••• • impacto•. MgÚ'\ ... \a 6poea o t.emporede 

Desde eate JM"to de vtata. \a corriente turCattca ef'ectlv 

Mr: 

a. De temporada Correapondlente al verano e lnvle"10. 

b. Fuera de temporada Referida a \os 

tre temporadas. 

El de su origen y desttno. lmpttca e\ conoct lento del 

espaclo geográfico de residencta permanente y el tuga o \ugares 

donde se dirigen los turistas. Desde este pll'\to de vts • • dlvl 

den en: 

a. Corriente tur{sttca interna o nacional¡ - Cons 

tttuída por el conjunto de viajeros residentes en t.n pafs. que 

se desplazan exclusivamente dentro del 'mbito que lmarcan sus 

fronteras. 
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b. Corriente turística internacional Consti tuída 

por el conjunto de viajeros que se desplazan fuera de las front~ 

ras del país de su residencia permanente. 

La corriente turística, tanto nacional como internacional, puede 

apreciarse como: 

a. Re c e p ti va Representa para una comunidad local o na -

.onal, la entrada de turistas procedentes de otra. 

b. Egresiva Representa para una comunidad local o nact~ 

na\, el aporte o sal ida de turistas hacia otra. 

Dentro de la corriente turística efectiva, también ocupa un lugar 

importante, el de los servicios turísticos como: 

El de medio de t r a ns porte emplead o. Que implica 

las preferencias que tienen los turistas por cada medio de trans

~•, mismas que denotRn distintos requerimientos y niveles so

cio-económicos, a tomar en cuenta para crear, mejorar e incre-
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mentar la infraestructura y la estructura turística. De acuer 

do a este aspecto, la corriente efectiva puede ser: 

a. Terrestre De autom6vi1, autobús y ferrocarril. 

b. Aérea De avi6n pÚbl ico o privado. 

c. Náutica De embarcaciones públicas o privadas • 

• 
4. PRINCIPALES TIPOS DE TURISMO 

4.1. TURISMO SOCIAL 

Turismo no lucrativo dirigido a sectores de la población cuyos 

ingresos no les permiten utilizar los servicios normales de 

prestación turística, por lo que es necesaria la existencia de 

instalaciones especiales a bajo costo . 

• 
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4 .2. TUR.ISMO SELECTIVO 

Es aquel que, por el costo de los servicios, pero principalme~ 

te por el tipo de actividad, queda reducido a sectores especia-

les de la demanda. (Ej. Caza, pesca, golf, etc.). 

4.3. TURISMO POPULAR 

.efiere a los centros recreativos que se ubican generalm8,!! 

te más cerca de las urbes. Estos centros son administrados 

con el criterio de máxima rentabilidad y brindan seNicios de 

muy bajo costo, por lo que acuden sectores de bajos ingresos. 

4.4. TURISMO EJIDAL 

Es la actividad de servicios que se desarrolla en zonas ejid~ 

les, explotando los atractivos tur(sticos de dichas zonas, y 

teniendo como fundamento el desarrollo integral del campo . 

• 
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4. 5. TURISMO SUBVENCIONADO 

Se puede considerar como uno de los medios con que cuenta el E.=_ 

tacto para fomentar y promover el turismo interno nacional (turi~ 

mo social), ya que tiende a favorecer a ciertos sectores de la p~ 

blaci6n de escasos recursos econ6micos, mediante el empleo de 

subsidios totales o parciales de los gastos de viaje, alimentación 

y hospedaje. (Ej. Turismo escolar y obrel"O.) 

• 
5. · PROMOCION TURISTICA 

La promoción turística es, en su sentido más amplio, una activi-

dad integrada por un conjunto de acciones e instrumentos que cu'!!. 

plen la función de favorecer los estímulos al surgimiento y desar~ 

llo del desplazamiento turístico, así como el crecimiento y mejo-

ría de operación de la industria que lo aprovecha con fines de ex-

plotación económica . 

• La afluencia de la corriente turística hacia un centro receptor se 

debe, indudablemente, a múltiples factores rnotivacionales que -
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tienden preponderantemente a ser fijados por la Pro m oc i. 6 n 

Turística del propio centro, particularmente para inducir 

los desplazamientos realizados por razones de tiempo libre vac~ 

cional. 

La Promoci6n Turística tiene dos funciones: una refer\da a la ac 

ci.Ón de crear y desarrollar las estructuras tur(sttcas en base a 

inversiones de capital, uso de equipo y técnicas administrativas; 

.la otra, encaminada a activar el despl~zamtento turístico con 

los medios de comunicación y difusión más td6neos. A este Últi-

monos referiremos a continuact6n. 

Los i.ntrumentos de que se vale la Promoci6n Turística para a~ 

tivar el desplazamiento humano temporal, son: 

a. La Publicidad 

b. Las Relaciones PÚbl icas 

• 5.1. La Publ icldad 

Se entenderá como la técnica que se vale de los 
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medios de dlfusi6n masiva para hacer notorio y deseable el cons~ 

mo o disfrute de algún bien y/o servicio, en nuestro caso, de los 

atractivos y servicios turísticos. 

Los medios de difusión de que se hace uso en publicidad para su 

realizaci6n, son: Prensa, revistas, folletos y libros, cal"teles, 

cine, radio, televisión, correo, etc. El grado de su utilización 

y combinación depende del tipo y magnitud de la campaña publ icita. ambos derivados del gl"Upo social a promover. 

5.2. Las Relaciones Públicas 

Como actividad Ol"Qanizada corresponde a una función ejecutiva de 

carácter permanente que permite, a través de la información -

personal, oral o escrita, ta comunicación propicia para lograr: 

a. La difusión de los atractivos y servicios turísticos. 

b .• olaboración entre los prestadores de servicios turísticos 

y entre éstos y las autoridades gubernamentales turísticas. 
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Abarca, principalmente. los siguientes aspectos: 

- Organización de conferencias de prensa. seminarios. congr.!_ 

sos. convenciones, etc. 

- Organización de viajes y eventos especiales para la familta

rización de recorridos, atractivos y servicios turísticos . 

• stablecimiento y operación de oficinas públicas o privadas 

de promoción e i.nformaci6n al público en general. 

-·Distribución de comunicados, artículos a la prensa y a las 

radiodifusoras. 

- Distribución, por correo, de sugerencias e informaciones s~ 

licitadas para el desplazamiento tur(stico, acompañado o no 

de material publicitario. 

Pé.omprender la función de la promoción dentro de la indus

tria turística, es necesario analizar, de manera general, los as 
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pectos de: Direcci6n1 realización, objeto y efectos esperados, 

los cuales nos serán Útiles para tal pr6pósito. 

a. Dirección. En atenci6n a quién va dirigida, puede dividi.!:. 

se en: 

Directa: 

.a que se dirige hacia un sector de poblaci6n turística, perfe~ 
tamente identificado y localizado en raz6n de una particular s.!_ 

tuación de intereses y actitudes. Ejemplo: Promociones para 

jóvenes, para matrimonios y familias, para hombres de nego-

cios, etc. 

Indirecta: 

La que promueve a un núcleo de población general sin atender 

a intereses, preferencias o cualidades específicas, con incentl .s de imagen e información general del centro. Ejemplo: -

Gu(as, mapas, folletos, campañas, etc. 
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b. Realización. En atención a quién la real iza y cómo se 

realizará. 

Pública : 

La que real izan uno o varios organismos de carácter pÚbl ico: 

autoridad estatal, regional o local; organismos descentraliza-

dos y empresas de participación estatal. Ejemplo: Departame!'.! 

• Turismo, Consejo Nacional de Turis~o, etc. 

Privada: 

La que efectúan empresas particulares, asociaciones civiles o 

sociedades de carácter industrial o mercantil. Ejemplo: La 

promoción de las Cámaras de Turismo, Comercio e Industria, 

las Asociaciones de Hoteles, Restaurantes, Agencias de Viajes, 

etc., así como las real izadas por las empresas que proporci.9_ 

nan los distintos servicios turísticos . 

• La promoción pÚbl ica y privada pueden ser real izadas en 
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base a los efectos de costo. eficiencia y vigilancia, la dlvidl-

mos en: 

Institucional Se realiza en forma organizada y aiste-

m'tica. por ser éstas las caracter{sttcas de toda lnstituci6n. 

Ejemplo : Los organismos oficiales y sus dependencias de ~ 

der, as{ como las asociaciones qremiales más importantes • 

• 'o Institucional No se real iza en forma permaner.!. 

te, a pesar de observar Hneamientos program,ttcos denntc:toa. 

debido a que responde a intereses particulares de empresa. 

c. Objeto. En atenci6n a la materia de conocimiento a prol'Tl2_ 

ver, se separaría en : 

General: 

Donde el objeto a promover resulta ser un país, una zona o u

• localidad determinada, o bien ta generalidad de tos atract!_ 

vos o servicios turísticos. Ejemplo: Campañas para la util!_ 
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zación de los servicios de \as Agencias de Viajes. 

Espec(fica : 

Promociona e\ disfrute y e\ uso de un atractivo particular 

o el de un servicio tur(stico concreto. Ejemplo : ''Visite e\ 

Museo ele Antropo\og(a e Historia" • folletos con determina

das excursiones, etc. 

Ca.cer notar que, en ui orden l6g\co de acct6n, \a p~ 
moci6n general se rea\\za primero que \a espec(ftca, o bten 

ambas a la vez, ello se debe a que la primera atrae la a

tención global hacia el centro receptor, y la espec(ftca con

creta aquel impacto. 

Efectos separados. De acuerdo a los resultados que 

se esperan lograr en el tiempo, la promoción será: 

Produce beneficios a corto plazo. Ejemplo: La promoción a-
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compañada de ofertas; se incluyen reducciones y ventajas ec~ 

n6micas .. as( como facilidades crediticias. 

Mediata: --

Permite aumentar a largo plazo los desplazamientos tur(sti -

cos. Ejemplo: Promociones corno "Año del Turismo 

Internacional"; "Año del Turismo de las Amé 

.cas". 

De todo lo anterior, se deriva el siguiente esquema: 

PROMOCION TURISTICA 

A quién va dirigida: Directa e Indirecta 

Quién la real iza: PGbl ica y Privada 

•º se real iza: Institucional y No Institucional 

Qué promueve: General y Específica 
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Efectos esperados: Inmediata y Mediata 

5.3. FASES DE LA PROMOCION 

La promoci6n turística, como actividad técnica, se lleva a cabo 

dentro de un planteamiento secuencial que cubre tres fases prtnci 

pales: 

• a. Planeaci6n y Programact6n 

b. Real izaci6n 

c. Control y Evaluact6n de Resultados 

a. Planeaci6n y Programaci6n 

Consiste en reflexionar sobre la posible secuencia 16gica de a~ 

ción, y planearla en un programa concreto. Ello implica la d!;. 

terminación de los instrumentos y medios más idóneos para l~ 

'ar el objetivo propuesto. 

b. Real izaci6n 

Consiste en poner en práctica el programa promociona\. 
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e. Control y Evaluacl6n de Resultado• 

Es la compr"Obact6n de efecttvtdad de ta producct6n y el establ.! 

ctmlento de reajustes nec-rtos para el logro del objetlvo p~ 

6. PERSPECTIVAS 

• Realmente son muy pocos los países que cuentan con un potencial 

de riqueza turística equiparable al que México ofrece: ta divers!_ 

dad de sus regiones naturales, la benignidad de su clima, la am-

plltud de sus lito~ales, la abundancia de sus manantiales terapéu-

tices y, sobre todo, la prodigiosa variedad, riqueza y autentici-

dad de su folklore, música, danza, vestidos, costumbres y aún l!.. 

limentos, dan al pa(s un atractivo natural al que se suma el inte-

l"'és cultural que despiertan sus famosas zonas arqueol6gicas, c~ 

yos restos y reliquias détn fe del grado de avance científico y ar -

.o de las culturas prehispánicas localizadas en el territorio. 

mexicano. 
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No obstante la importancia actual de la actividad b.Jr{stica y el 

extraordinario crecimiento que ha registrado, México sigue ofr!_ 

ciendo en este campo, enormes posibilidades de inverst6n con a!_ 

tos niveles de rentabilidad. 

Para México el turismo es una de las principales fuentes de di"!_ 

sas. Existen varios factores fundamentales para poder aumentar 

el tursimo en México. En primer lugar, debemos tomar en cue!! 

.que el turismo norteamericano (Estados Unidos), es el que más 

favorece a nuestro pa(s, ya que suma el 87 .~del total, mien-

tras que el europeo solamente llega al 4 .<>%. 

La devaluación de la moneda mexicana que aunque acarreó gra!! 

des problemas económicos para nosotros, podría ser un factor -

del incremento del turismo en México por parte de los visitantes 

de todo el mundo. Otro factor positivo lo representa la posibili-

dad cercana de que en los Estados Unidos se apruebe una ley que 

haría deducibles, con fines fiscales, los gastos en convenciones 

.l exterior para el área del Caribe, Canadá y México. Ello 

podría estimular la real izaclón de este tipo de eventos en nuestro 

pa(s. 
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As( como existen factores positivos, también los hay negativos que 

podrían limitar la llegada de \os visitantes. Por ejemplo: ante 

e\ descenso del turismo en 1975, \os prestadores de servicios~ 

cionales no adecuaron totalmente \os precios (por alza de costos) 

a los consumidores por temor a que se debll itara aún más la a -

fluencia de visitantes, y hasta otorgaron tarifas preferenciales -

para alentar el turismo. Ahora ya no es posible sostener las c~ 

tizaciones de los servicios, debido a\ aumento de los precios y, 

~ipalmente, en el caso de \os hoteles, al aumento de los sal!!_ 

rios mínimos que representan aproximadamente el 30% del cos-

to total. Esto podrí'a hacer a la actividad turística menos comp!: 

ti ti va con otros países. 

Existen cifras alentadoras que denotan un crecimiento continuo, 

como es el porcentaje de los pasajeros transportados en avión de 

Estados Unidos a México. Asimismo• el número de delegados e~ 

tranjeros que asistieron a convenciones real izadas en México . 

• ste otro punto que es determinante a este respecto, y es el -

turismo nacional . Convencer al mexicano de que antes de cono -
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cer otros pa(ses, primero conozca México. Para lograr esto, 

es necesario promover el turismo a nivel nacional • 

Los pl.bl \cistas de la A , M . A . P • ( Asoc\aci6n de Agencias de 

Publicidad) aseguran que la actividad publicttarta es uno de \os 

principales resortes del desarrollo tur(stico. 

Volviendo al primer punto, el hecho de que la gran mayor(a de los 

.istas provengan de los Estados Unidos, se debe a \a cercanía 

de \os dos pa{ses, a su gran desarro\\o y altos ingresos, as{ corno 

a la difusi6n de los medios de comunicación. 

Ahora bien, para poder establecer la situaci6n futura, se conslde 

ran tres supuestos sumamente importantes: 

1. Que la situaci6n internacional no padezca una conf\agraci6n que 

afecte las corrientes tur(sticas mundiales; 

.ue la sib..1ación pol (tica de nuestro país prosiga con la misma 

estabilidad que hasta la fecha, y 
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3. Que no se presente una depresión econ6mi.ca, sobre todo en E2_ 

tados Unidos, que es nuestro principal abastecedor de turismo. 

Estados lk\ldos estimó para \os próidmos diez años que: \a pobl,! 

ei6n se incrernentari en un 1 5,C.; el ingreso per cápita de sus po-

bladores aumentará un 30"- , y el ingreso disponible en un ~ ; 

el número total de días de vacaciones pagadas crecerá a razón -

de un 50% arual ; cerca de la mitad de su población tendrá menos 
' 

• ai'\os de edad. 

El potencial turístico de ese pa(s, mediante una promoción bien 

hecha, podr(a canalizarse hacia México -aunque es la naci6n que 

más turismo aporta a nuestro pa(s (87 %)-; sin embargo, no hay -

que olvidar que el turismo europeo y canadiense ha venido ere -

ciendo, y se puede también, utilizando una eficaz promoción, a-

traer un porcentaje mayor del que se recibe actualmente. 

La tasa de inversiones en nuestro pa{s, tanto pública como priv~ 

.iene creciendo a un ritmo acelerado, y las perspectivas fu-:

turas de que ésta s1::guirá aumentando, son langibles. Esas mis-
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más perspectivas se observan en la inversión turística. 

Por parte del gobierno federal se han invertido desde 1970 a la f.! 

cha 380.9 mlllones en la costa del Golfo. y 384.1 mtllone8 en la 

costa del Pac(fico, dando un total de 765.0 mUlones. Estas lnver 

siones no serán recuperables directamente. En las inverstonea r~ 

cuperables directamente se aportan 248.4 millones en ta costa -

del Golfo, y 128.6 millones en la costa de\ Pacífico, o sean 377.0 
' 

.s. Con lo anterior, la tnversi6n total gubernamental~ 

perable y no recuperable es de 1, 142.0 millones. La uiversión ae 

la iniciativa privada es de 922.2 millones en la costa del Golfo, y 

460 .O millones en la costa del Pacífico. 

Por lo que se refiere a las inversiones de los particulares, el O~ 

partamento de Turismo proporciona ayuda para ta obtenció0 de -

créditos por el 50% de esa cantidad, a través del fondo de garan-

tía y fomento de turismo, o de algún otro organismo financiero . 

• nstruirán aeropistas, carreteras, obras mar(timas, obras 

de restauración de monL1mentos, dotación de agua potable, urbani 



99 

• 
zaci6n, energía eléctrica, etc. Este (ambicioso) plan es el de 

mayor trascedencia de los emprendidos por el gobierno federal, 

hasta la fecha. 

La iniciativa privada levantará campamentos de caza, albel"gues 

de descanso turístico, fraccionamientos turCsttcos, restaurantes, 

clubes de yates, balnearios y alg'-'lC>s centros artesanales. Asi-

mismo, ha empezado a darse cu.ita de lo redttuable que es la in

.tria tur(sttca, y todo e\lo aumenta \as perspecttvas de auge del 

turismo, tanto nacional como extranjero, para 1980. 

La Secretaría de Gobernaci6n y el Departamento de Turismo lle-

van a cabo estudios para dar mayores faci\tdades de entrada a los 

turistas extranjeros, simplificando sus trámites y eliminando re:! 

tricciones en la medida de lo posible, dentro de la 1egislact6n -

mexicana en vigor. 

Las perspectivas del avance técnico, tanto en transporte aéreo c~ 

.arretero, aumentan las posibilidades de turismo para 1980. 

Es obvio que aumentará la velocidad de desplazamiento de los 
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aerotransportes, as{ como su capacidad. Por otra parte, cada -

vez es más acelerada la apertura de nuevas carreteras ., ruea -

tro pa{s y su acondicionamiento, as( como la tnstalact6n a lo la~ 

go de el las de los· servicios adecuados como. gaaol tneNa, ,...~ 

rantes, moteles, etc., que hace m's cómodo el deaplazamtento 

por carretera y con lo cual se promoverá el turismo nacional y -

extranjero que se desplaza por automÓVil. Con estas per9J)eett-

vas, se espera: Aumento del mercado tur!sttco potencial¡ crea-

.l6n de nuevos centros tur!sttcos, y avance en la trarwportact6n 

y comunicact6n; es evtdente que el número de turtstu Hg\J(N &!::! 

mentando y, por ende, al impulso de esta demanda, lo har6n loa 

servtctos que conjuntan la tndustrta turística. 

Por lo anterior, se pueden establecer dos alternativas: 

1 . Determinando por extrapolación una 1 (nea de tendercta que se 

proyecta de 1960 a 1980, del mismo número de turistas extra!! 

jeros que han llegado a nuestro pa(s, y del gasto que han real!_ 

• zado, se calcula que, para 1980, arribarán a la RepÚblica Me-

xtcana 5' 117, 739 turistas que gastarán un total de 1•558 millo-
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nes de d6lares, o sea un gasto per cápita de 304 d6\ares. 

2. Si se mantiene. de 1968 a 1980, la misma tasa de crecimiento 

anual del 12", que es la que correspondi6 a la Última d6cada 

como promedio, as( como también la del 13.4% en los gastos 

de turismo extranjero, en 1980 se recibirán 7'3231 755 turistas 

que erogarán 1,918 millones de d6\ares, y tendrían un gasto 

,,.. cápita de 262 dÓ\ares. 

La primera se puede considerar normal, y la seg1..r1da se puede e~ 

Hficar como optimista. Para que cualquiera de las dos situacio-

nes se presente, es necesario también proyectar la inversi6n p~ 

blica que se canalizará a las obras de infraestr'-Jetura que auxilian 

indirectamente al turismo y las inversiones privadas, sobre todo 

en el ramo de hospedaje. 

En vista de que la inversión pública en energ(a eléctrica, comuni 

cl'ones y transportes, agua potable, drenaje, alcantarillado y~ 

si nci.a social, han crecido a una tasa promedio anual del 1 5%, 

no se considera difícil que continúe a ese mismo ritmo para sati_::;, 
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facer la demanda nacional y para el fomento del turismo. 

Según la \(nea de tendencia que se ha aceptado como"°""ª\• lle-

ga"'n a ~•tro pa(a 5' 117 1 739 turtatas en 1'~80 • o sea, 3' 237 •SU o 

mú que en 1988. El gato Uegar6 a 1 1 5M mtUonee de d61.,._. 

El plan de tnversi6n en hospedaje para el período 197,-1980 ·~ 

ne llla aportación de 261 000 mtllones de pesos. y - reaUzari., 

• etapas: la primera abarca el bienio 1974-1976• y prov-Ñ 

88,000 habitaciones y ccnclutr6 en 1978, lo que, dentro de los ~ 

jetivos de este plan, supone un incremento promedio anual de 25" 

en la. oferta de hospedaje. 

A continuaci6n se mencionan los principales objetivos e instrume~ 

tos del plan sectorial de turismo 1974-1980. 

Objetivos : 

.cremento en el ingreso de divisas por turismo: 19% (74-76), 

20o/o (76-7'.8). 
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2. Incremento en la estancia promedio y et gasto per cápita del -

turista. 

3. Retener una parte significativa del ftujo de b.riat.as n.actonate. 

al exterior. 

4, Fomentar las actividades prod..Jcttvas con alta intensidad de 

fuerza de trabajo • 

• 6. Contribuir a descentralizar la acttvtdad ecouÓmlc:a. 

6. Incrementar la oferta de hospedaje a 88, 000 habitaciones en 

1976 y 156,000 en 1978. 

7. Realizar una inversión de 26,000 millones de pesos en hospe~ 

je de 1974 a 1980. 

8. Incrementar la afluencia a ur. ritmo arual del 1 5% . 

• G. Incremento en la creación de nuevos empleos. 
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10. Límite superior en la deuda del sector pÚbl.!._ 

co: 0.5o/o del P.1.B. 

Instrumentos: 

1. Campañas de promoci6n internas y externas. 

2. Coordinaci6n entre \os prestadores de servl-

.cios turísticos. 

3. Otorgamiento de mayores facilidades económt 

casen materia aeronáutica. 

4. Desarrollo integral de nuevos centros tur(st\ 

cos. 

5. Coordinación entre organismos oficiales de\ 

turi~mo . 

• 6. Programas de capacitac.ión tur(stica a di ver -

sos niveles. 
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7 • Pr-ogramas de capacitaci6n y ampliación de hospedaje. 

a. Creación y ampliación de infraestructura en zonas de potanctal 

turístico • 

9. Mejorar y ampliar la capacidad del transporte terrestre. 

to. ~islaci6n orientada a la tenencia de la tierra en zonas turf.:!_ •• 
11. Agilizar, mediante nuevos sistemas, los trámites de migración, 

información, etc. 

12. Formación de sociedades entre el estado y particulares, para 

construcción de establecimientos de hospedaje turístico. 

13. Diseño de paquetes turísticos. 

4 . P.oción e impulso at Incremento de vuelos fletados. 
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Ocupacl6n: 

Las actividades directamente relacionadas con el turismo recep

tivo, se caracterizan por utilizar mano de obra intensiva, tanto 

por \o que se refiere a \a prestact6n misma de diversos Hrvtcto• 

que demanda e\ turista, como el tipo de compras que realiza en -

e\ país y que consisten, fundamentalmente, en proó.Jctos de arte9_! 

nía . 

• rtbucl6n del "p es o tu r { s ti e o" segGn ta Asoclacl6n Me'!'_ 

cana de Turismo: 

173 Hospedaje 

203 Restaurantes 

223 Transportes 

1 53 Diversiones y misceláneos 

263 Compras de objetos diversos 

100% 

• Dentro de este perfil turístico, es necesario también determinar 

el turismo nacional que se desplaza hacia el extranjero. 
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Con base en la Hnea de tendencia de 1960-1980, se tiene que en 

este Último año saldrían 865, 988 turistas nacionales, erogando -

660.9 millones de oo\ares, o sea, con un gasto per cápita de 

763. 2 d6lares • 

Es necesario, por lo tanto, llevar a cabo una campai'\a exhausttva 

para hacer que el turista nacional primero conozca México, y que 

a \os que salgan a\ ext~rior, se les haga un urgente llamado a que 

.inuyan sus gastos • 

• 
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I. ESTUDIQ DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN 
CENTRO Tl.RISTICO EJIDAL EN SAN LORENZO TEOTE
PlLCO 

1 • OBJETIVOS DEL ESTUDIO Y METODOLOGIA 

El objetivo del presente trabajo consiste en evaluar el potencial 

que, para el desarrollo turístico, ttenen los terrenos que se ubi . -
can en el Ejldo de San Lorenzo Teotepilco • 

Un centr"O turístico potencial o existente, no puede ser evaluado 

por separ-e.do del área o regl6n en la cual está localizado, ni ta~ 

poco de otros centros turísticos. El área puede ser local, esta-

tal o una regi6n que cruza los 1 Ímites geográficos de un estado. 

El Ejido de San Lorenzo está ubicado en el Estado de Pueble . El 

área carece de atracciones que apoyen la construcción de instai'=.. 

clones turísticas, sin embargo, la disponibilidad de agua pura de 

los manantiales, el aspecto agradable del terreno y su cercan\a a 

las ciudades de Puebla y México, son factores importantes para -

recomendar la construcci6n de instalaciones recreativas. Par-a lr:, 

cual se realizó, en una primera parte, un estudio de mHrcado que 
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sirvi6 de base para determinar el programa de desarrollo turC8t!_ 

co recomendable para San Lorenzo Teotepitco9 de acuerdo a este 

programa se elabor6 el proyecto arqultect6nlco. 

Finalmente,. con los datos del proyecto se U.vó a cabo la ewlua

ci6n econ6mico-ftnanciera del programa de desarrollo tur{sttco 

propuesto. 

El presente trabajo contiene los resultados, conclusiones y rec«!_ 

mendactones basados en n.ieatras lnveattgaciones del irea da me!: 

cado. 

La investigaci6n realizada fue sustentada en dos áreas de acttvt

dad: el trabajo de campo o investigaci6n directa y la investtgaci6n 

de informaci6n de gabinete previo. La real izact6n de dichas as 

tividades se inici6 simultáneamente,. considerando que la de maya" 

grado de dificultad es la correspondiente a la generaci6n e inter

pretaci6n de la informaci6n que se obtiene en la zona de esb.Jdio . 

Al finalizar el trabajo de campo, durante el cual se entrevistaron 
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a \os ejidatari.os y a \os usuarios de balnearios, se i.nici6 e\ anál.!_ 

Si.s de la informaci6n recabada. De este análisis se obtLNo una -

síntesis de \os elementos que conducen a recomendaciones bási

cas para \a e\aboraci.6n del Programa de Oesarro\\o Tur(sti.co. 

2. EL PLAN NACIONAL EJIDAL TURISTICO 

Ante \a urgente necesidad de aumentar los ingresos de los sect<!_ 

res rurales menos favorecidos, dentro de los programas de \a S~ 

cretarfa de la Reforma Agraria se ha inelu{do el desarrol \o de\ -

Plan Nacional Ejidal Turístico. Este Plan se ha concebido con -

dos objetivos primordiales: 

a. Crear nuevas fuentes de trabajo para \os núcleos ejidales con d 

objeto de elevar su nivel de vi.da, de acuerdo a los \lneamien -

tos de la Ley de Reforma Agraria, en el sentido de que el eji

do debe ser una empresa social que tiene como finalidad la e~ 

plotaci6n integral y racional de los recursos que lo componen, 

de tal manera que se alcance la superación económica y social 

de \os campesinos. 



• 

• 

• 

114 

b. Establecer centros turísticos atractivos que sean accesibles a 

grupos de bajos ingresos, atendiendo a lo estipulado por la mi~ 

ma ley, en cuanto a las ftna\tdades econ6micas y 90Ciales del 

ejido. 

En forma adicional a los objetivos primordiales, se perstguen o

tros que podrían considerarse complementarlos, como por ejem

plo, crear efectos multiplicadores que estimulen la actividad ec~ 

n6mtca y fomentar la producct6n en dichas zonas en forma progr!_ 

mada y socialmente orientada. 

'De esta forma el Plan constituye el medio para desarrollar aque

llas áreas que, por sus condiciones naturales y factores de local!_ 

zact6n, pueden llevarse a cabo proyectos de tipo turístico, sin a

fectar la producción agropecuaria que, de acuerdo a las po\(ticas 

nacionales, tiene la más alta prioridad. También es pertinente -

resaltar que el Plan no se considera como una acci6n independie!.! 

te, sino que está sujeto a los lineamientos fundamentales del Ej4!_ 

cutivo Federal en cuanto a que toda medida deberá cumplir con los 

objetivos de alcances nacionales, como el de una mejor distrlbuci6n 
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del ingreso, crear fuentes de ocupaci6n, 10grar la independencia 

econ6mica, etc. 

Asimismo, se contemplan objetivos eapedftcos, tales como: for

mular y ejecutar proyectos econ6mtcamente redituabl•• y soclal

mS'te viables, impulsar actividades que proporcionen ingresos -

complementarios a los ejidos y propiciar que las clases de ingr!_ 

sos moderados tengan acceso a los centros turísticos • 

Las funciones que el Plan tendrá a su cargo. se pueden alntanttzar 

en la forma siguiente: 

- Atender administrativa y técnicamente las solicitudes que pres~ 

t81""1 los ejidos para que se establezcan en sus terrenos centros 

recreativos o turísticos. 

- Realizar los estudios para definir la factibilidad de los proyec-
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nica y socioeconómica de los proyectos. 

- Ueval" a cabo programas de capacitación a los ejidatarios. 

- Coordinarse con otras dependenci- que t81gan lng•wicla en 9!. 

te campo. 

- Establecer una estructura administrativa y técnica~ KOf"d9 con 

la soluci6n opol"tuna a las peticiones y promociones para desa-

l"rollos ejidales turísticos. 

3. ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y 
SOCJO-ECONOMICAS DEL ESTAOO DE PUEBLA 

3 .1, ASPECTOS HISTORJCOS 

Los teotlhuacanos y los mtxtecas son los grl.4)os más antiguos que 

vivieron en lo que es el actual estado de F\Jebla. La entidad co-

• rresponde al territorio que al final del virreinato ocupó la inten

dencía de Puebla, parte de CL¡ya superficie se integró posterior -

n 1e11te a los estados de Guerrero y Tlaxcal a. 
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Son muchos los sucesos importantes dentro de la historia de\ 

pa(s, que se desarrollaron en este estado, como por ejemplo, las 

operaciones militares que wrante \a Guerra de Independencia re!. 

Uz6 José Mar(a More\os en Tehuacán y en Izúcar. En 1832, ya -

lograda \a autonomía naclona\, en \as cercanías de \a cludad de 

Puebla se decidi6 e\ trh.nfo de \a rebe\ i6n de Santa Ana contra el 

régimen federal, y que di6 como resultado la imp\antact6n de\ ce!! 

trallsmo . 

En 1862, \a ciudad de Puebla escentflc6 un gran aconteclmlento: 

\a derrota de las tropas francesas ante \os ejércitos dirigidos por 

el General Ignacio Zaragoza. '(, a1.11que e\ año siguiente fue ocu

pada tras un prolongado sitio, \a batalla de\ 5 de mayo cambl6 \os 

planes de \os franceses, dando como resultado \a \lberact6n de \a 

ciudad de Puebla. 

3. 2. MEDIO FISICO 

Localización 

El estado de Puebla se encuentra localizado en el altiplano mext-
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cano. entre las laderas orientales de la Sierra Madre Ort.,tal, 

entre los 17° 52' y 20° 52' de latitud norte, y entre los 90° 04' 

y 99° 04' de latitud oeste del Merldlano de Greenwlch. 

LCmttes 

Al Norte y Este: 

Al Sur 

Al Suf"'Oeste 

Al Oeste 

Con e\· estado de Verac"'z 

Con el estado de Oaxaca 

Con e\ estado de Guerrero 

Con los estado de Hidalgo, T\axca\a, 
México y Morelos 

Extensi6n Territorial 

33,919 ktl6metros cuadrados, lo cual representa el 1. 7" del te-

rritorio nacional • 

Orografía 

El suelo del estado de Puebla, en términos generales, es escab~ 

so y con gran número de montañas, algunas notables por su be\l~ 
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• za y altul"a, como el Popocatépetl (5, 452 m), y el Iztacc(A.latl 

(5, 286 m), que ocupan, l"espectivamente, el seg\.l"\do y tel"Cel" l~ 

gar entre las eminencias geogl"áficas del pa(s. El volcán de la Ma . -
linche (4,461 m), ocupa el cuarto lugar, y se localiza entl"e 

Puebla y Tlaxcala. 

El sistema orográfico del estado se puede dividir" en: Regi6n No!:. 

te, Regi6n Sur" y Regi6n Centro • 

• La regi6n norte compl"ende parte de la Sierra Madre Oriental, -

la cual, dentro del estado, l"eCibe el nombre de Sierra de Puebla; 

integrada por las serranías de Zacapoaxtla, Huauchinango, Te-

ziutlán, Tetela, Chignah.Japan y Zacatlán. 

La regi6n centro comprende las sierras de Tentzo, Tecamacha!_ 

coy Sierra Nevada, límites con los estados de México y Morelos. 

Entre los macizos montañosos se encuentran numerosos valles y 

amplias llanuras, entre las que destacan las de Puebla, Tehuacál) 

.San Martín Atlixco y San Andrés Chalchicomula. 
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Hidroaraf(a 

El sistema hidrol6gico del estado está formado por el Río Atoyac, 

que fluye en direcci6n Noroeste-Sureste, formando el Cai'\ón Bal 

c6n del Diablo, donde se localiza la Presa de Valsequillo; poste

riormente, se le unen los ríos Xamilpan, Huehuetal, Mixteco y el 

Nexapa o Mexala. 

En el sureste, la corriente más importante es el Río Salado, que 

nace en el Valle de Tehuacán con el nombre de esa población, y 

descarga sus aguas en el Río Tomen fn. 

En la parte norte del estado se encuentran los ríos Necaxa, Lexa 

xalapa, Apulco y Tiatlauhqui, que siguen la direcci6n Oeste-Este 

y vierten sus aguas en el Río Tecolutla. Sobre los ríos Apulco y 

Necaxa se localizan las presas La Soledad y Necaxa. 

Clima 

.En cuanto a climas se refiere, el estado se puede dividir en cinco 
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regiones: la parte central y sur, que presenta un clima tem-

piado sub-húmedo, con medias anuales de 858 mm de preci-

pitación y 1 5° e de temperatura. 

El norte, donde se presenta un clima cálido y semicálido -~ 

medos los dos-, pero con precipitación de 2,250 mm y 22° C 

de temperatura . 

• n la región sureste existen áreas en las iue los el imas son 

semisecos y la temperatura varía desde cálido hasta templado. 

Las medias anuales son : precipitación de 550 mm y temper~ 

tura de 22° e . 

3.3. POBLACION 

Aspectos generales: 

• acuerdo con el censo de 1970, Puebla cuenta con 2'796, 155 ~ 

bitantes. La densidad de la población es de 82.4 habitantes por 

kilómetro cuadrado, o sea casi el triple de la densick'1d del país. 
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• Por otro lado, el crecimiento natural de la población fue de 36, 400 

habitantes, el cual superó al de la RepÚblica Mexicana (35, 700). 

L.a tasa de crecimiento ar.Ja\ de la población durante la década 

1950-1960, fue de 2%¡, para 1960-1970, de 2.2%; y se estima que 

en el período 1970-1980 sea de 2.5%. 

El estado de Puebla cuenta con una población bastante joven, ya 

que el 70% del total está comprendida de O a 29 años. Esto nos 

da idea de la gran reserva de fuerza de trabajo potencial de que -

• dispone dicho estado. Para 1960, se calcula que el 54.9" de la 

población esté asentada en el medio urbano. 

Es evidente que en la entidad hay una fuerte dispersión de la ~ 

blación rural, ya que la corriente migratoria es muy fuerte, y su 

principal destino es el Distrito Federal . 

Existen varias lenguas indígenas, principalmente mexlca, nát-uetl 

, ,, 
y totonaca, ademas del mazateco, mixteco y popoluca . 

• La población económicamente activa ha mostrado en los Últimos 
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• 
20 años una fuerte dlsmlnucl6n en relact6n a la poblaci6n total • 

La estructura proyectada de la P. E. A. para 1980 en el estado de 

Puebla, es la siguiente: ~ al sector agropecuario, 25" al in 

dustrtal y 25" al terciario. 

Nivel Educativo 

Las instituciones de enseñanza en el estado, son las siguientes: 

•• 739 escuelas primarias; la educaci6n media se imparte en 277 

escuelas y la superior en 43. Funcionan 20 normales y dos uni-

versidades, la Universidad Aut6noma de Puebla, con 18 carreras 

profesionales, y la Universidad de las Américas, privada, con 24 

carreras. Por Último está el Tecnol6glco de Puebla. 

3.4. INFRAESTRUCTURA 

El sistema carretero estatal está integrado por 5, 952 kilómetros 

de camino, de los cuales 1,615 son de terracerfa; 2,364 revesti

.s, y 1, 973 están pavimentados. Existen en la entidad excele_12 

tes v(as de acceso a la capital de la RepÚbl lea y al resto del pa(s, 
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• 
entre las que se pueden señalar como principales: la autopista M_! 

xico-Puebla-Orlzaba; las carreteras federales México-Puebla, 

Puebla-Veracruz-Jalapa-Tehuacán, y las que van de Puebla a 

Oaxaca, a Tla><cala y a Teziutlán. Adem's cuenta con una amplia 

red de carreteras estatales (el 43"- del sistema), secundarias y 

aumentadoras, y con casi 1,000 kilómetros de v(a férrea que es-

tán enlazados a 29 de las principales poblaciones de la entldlld • 

• or otra parte, hay 36 aeropistas ubtcadas principalmente en las 

reglones montañosas, y aeropuertos en las ciudades de Puebla y 

Teruacán. 

El estado cuenta con 433 oficinas de correos, 37 telégrafos, más 

de 53 mil teléfonos instalados, y una centra\ de telex en \a capi-

ta\, donde funcionan también seis radiodifusoras de amplitud mo-

du\ada y tres de frecuencia modulada, además de un canal retran_:! 

mi sor de televisión. Ocho de los municipios de la entidad cuentan 

con una estación radiofónica . 

• La capacidad eléctrica instalada es de aproximadamente 564, 037 
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kilovatios (de los cuales 543,927 son de servicio pÚbltco, y 20, 110 

de ser'vicio pr'ivado). La planta hidroeléctr'ica más importante es 

la de Necaxa, con 115 mil kilovatios de capacidad instalada. Atr'!. 

viesan la entidad las l (neas que llevan energía eléctrica generada 

en el Grijalva hacia el centro del pa{s. 

En el estado de Puebla se desar'rollan diversas actividades prod~ 

tivas como la agricultura, la fr'uticultu,..a, la ganade,..(a y la silvL 

.ltura. 

El estado de R.Jebla tiene 1 .2 millones de hectáreas susceptibles 

de aprovechamiento agrícola, de las cuales 43 mil hectáreas son 

de temporal . 

El principal producto agrícola es el ma(z. Puebla es el primer' ·• 

productor de cebada forrajera (la cuar'ta parte del total nacional), 

de haba (23%) y de pera (24%). Tiene el segundo puesto como prs~ 

ductor de manzana, después de Chiruahua, y el tercero de caca-.te, tras de Chihuahua y Jalisco. Otros cultivos importantes 

son: frijol, café y papa. 



• 
126 

El estado cuenta con 720 mil hectáreas de pastos naturales en e~ 

rros y llanuras. Más de la décima parte de la superficie estatal 

es boscosa (386 mil hectáreas). Puebla cuenta con noresta de c!!_ 

ma templado y frío (pi.no-encino); tropical (cedro y caoba), y su_2 

tropical (nogal y fresno); además de vegetaci6n propia de zonas 

semi.áridas· (gobernadora, candelilla, yuca, ruizache y mezqui~). 

De la superficie arbolada (215 mil hectáreas), se consideran apr~ 

vechables 208 mil hectáreas. Puebla es la séptima entidad en 

.cuanto a potencia\ industrial; la superan el Distrito Federal, el 

Estado de México (cuya cercanía ha estimulado el crecimiento del 

plantel industrial poblano), Nuevo Le6n, Veracruz, Jalisco y 

Coahul.la, a la que casi iguala. 

La industria poblana es, básicamente, de transformaci6n;, y puede 

señalarse como la rama más importante la textil, que absorbe 

la cuarta parte de la inversión y representa cerca de un tercio del 

valor de la producción industrial. En este aspecto, la entidad oc!! 

pa el tercer lugar nacional; superada solamente por las plantas 

.extiles del Distrito Federal y del Estado de México. Le sig1...1en -

en importancia las industrias metálica básica (203 del capital in-
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vertido y 14% del valor de la producci6n); de fabricación y ensa~ 

ble de vehículos automotrices y sus partes; de productos alimenti 

cios; de bebidas, y de sustancias y productos químicos. 

La capital del estado, que es el principal centro manufacturero, 

ha sufrido en la Última década un sensible cambio, ya que, adsnás 

de la tradicional rama textil, se han instalado plantas automotri-

ces, siderúrgicas y químicas. Este crecimiento se debe pri.nci-

.lmente a la cercanía de Puebla con el principal mercado del 

pa{s; a la infraestructura con que est:i dotada la entidad, y a lapo . -
1 ítica de descentral izaci6n promovida por la Federación. En COr:!_ 

secuencia con tal política, a mediados de 1971 se cre6 el Corredor 

"Puebla Industrial", que va desde la capital del estado a San Ma.!: 

tín Texmelucan, teniendo como eje la autopista México- Puebla. 

Asimismo, se prevé el desarrollo de Atlixco, Tehuacán y Tezi~ 

tlán. 

En cuanto a la minería, en Puebla se explotan minerales no met~ 

.os, como barita, yeso, talc~mármol y otros. 
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4. ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y 

SOCIO-ECONOMICAS DEL EJIDO DE SAN LORENZO 
TEOTEPILCO 

4.1. ASPECTOS GENERALES 

El Ejido de San Lorenzo se localiza al sureste del estado de ~ 

bla, en la carretera Puebla-Tehuacán No. 150. Sus meridianos 

son: 18° 27' 52" de latitud norte, y 1 º 44' 34" de longitud este, •º" una altura de 1, 646 metros sobre el nivel del mar. 

tes son los siguientes: 

Al Norte 

Al Sur 

Al Oriente 

Al Poniente 

Con el Ejido Santiago Miah..iatlán y 
la Hacienda de El Carnero 

Con la Hacienda de El Riego 

Con Rancho Grande 

Con la Hacienda de San Lorenzo 

Sus \(mi 

• y la Colonia Arcadia (Ver Cuadro 3) 
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• 
El ejido cuenta con 1, 823 hectáreas, de las cuales 605 son de su -

perficie fraccionaria, dividida en 121 parcelas de 5, 000 hectáreas 

cada \.na, repartidas entre 120 ejidatarios, y la diferencia -1, 218 

hectáreas-, son tnculttvables. 

4.2. CONDICIONES FISICO-GEOGRAFICAS 

El ejido cuenta con manantiales de aguas bicarbonatadas, cálcicas 

• cloruras sódicas con propiedades medicinales. 

En cuanto a ta temperatura observada, el promedio anual es de 

21 .3° C, que va del seco al templado durante todo el año. 

4.3. INFRAESTRUCTLRA 

El ejido está comunicado por la carretera federal No. 150, pavi-

mentada, con l Íneas de servicios sub-urbanos y foráneos. Cuenta 

.n dos l Íneas de transporte: Tres Estrellas S. C. L. y Circuito 

Colonias, las cuales sal~n cada 15 minutos de Te~acán, y el pr~ 
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cio del pasaje es de $1. 50, 

Las carreteras más importantes que cruzan el municipio de Te~ 

cán, son: 

FEDERAL: 

FEDERAL: 

Puebla-Tehuacán 

Tehuacán-Huajuapan de León con entronque 
a Oaxaca, o bien a Cuavtla-Cuernavaca 

FEDERAL: 

.EDERAL: 

Teh.Jacán-Orizaba-Córdoba-Veracruz 

Teh.Jacán-Cañada-Esperanza-Entronque 
super carretera Puebla-Córdoba 

Asimismo, los ferrocarriles son: 

Puebla-Tehuacán 

Tehuacán-Oax aca 

T ehuacán-Esperanza -O rizaba -Córdoba 
Veracruz-Conexión sureste 

Servicios PÚbl leos 

• Existe agua potable abastecida por un sistema de bombeo provenie!]_ 
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te de los manantiales, el cual se almacena en un dep6sito par"a, 

posteriormente, distribuirse a todo el pueblo por medio de tube -

r"Ía. 

Aproximadamente un 80% de la población cuenta con servicio de.! 

lectricidad, red de alumbrado pÚblico; además cuenta con drena

je y servicio de correo. 

POBLAClON 

En base a la informaci6n del Último censo de población de la Dire~ 

ción General de Estadística, el municipio de Tehuacán cuenta con 

68, 333 habitantes, de los cuales 17, 903 representan la pobtaci6n 

econ6micamente activa - 26.2% de la población-, que se distrib~ 

ye de la siguiente manera: 29.8°/o se dedica a la agricultura; 32.2% 

a la industria (incluye industrias extractivas, de transformaci6n, 

generación de energ(a), et 38% al sector de tos servicios (incl~ 

• comercio, transportes y gobierno). 
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El Ejido de San Lorenzo cuenta con una ~blaci6n total de 2, 103 

habitantes, de los cuales 1 , 01 5 son hombres y 1, 088 son mu je -

res. 

56\o existe una escuela primaria federal, const\tu(da por 9 aulas 

y 10 maestro~de los cuales 8 son pagados por el gobierno, y 2 -

por el pueblo. Asisten 405 alumnos en los dos tumos (diurno y 

vespertino) . 

• Asimismo, está en proyecto la Escuela de Educaci6n Abierta, con 

una capacidad de 95 personas asesoradas por el Director de la E,! 

cuela Primaria en donde se impartirán las materias de matemát.!., 

cas, español, ciencias sociales y ciencias naturales. 

La población analfabeta es de 47 hombres y 86 mujeres. 

Debido a que carecen de escuela secundaria, los egresados de la 

primaria tienen que trasladarse a Tehuacán para seguir sus est'.:_ 

.os. Existe además un Centro de Capacitación, en donde 

parten clases de cocina, corte y confección, tejidos, etc. 

se im 
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• 4.5, AGRICULTLRA Y GANADERIA 

La extensi6n de tierra laborable en el ejido es de 605 hectáreas, 

de las cuales el 29'}{. es de riego, y el 71% de temp0ral. Los 

cultivos más importantes en el ejido son: ma{z, alfalfa y forra-

jes. 

De los cultivos de más rápido desarrollo, el forraje ha represe':!. 

tado el producto estratégico para la elevación de los ingresos cam 

&sinos. -

La ganadería es una actividad que se ha desarrollado lentamente 

en la región; sin embargo, las especies de vacunos y ovinos pla,!2 

tean buenas posibilidades. 

4.6. ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

El ejido cuenta con una embotel ladera denominada "MAN ANTI A 

.S DE SAN LORENZO", en la cual trabajan 58 

personas de planta y 50 eventuales, con un sueldo promedio de -
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$84. 00 diarios. Además cuenta con pequei'\as fábricas de tabi-

que,, tablc6n y una fábrica de granito, as( como urta planta de 

gas denominada GAS DE ORIENTE. 

Por ser un ejido pequeño, s6lo cuenta con las siguientes activida-

des comerciales: 15 tiendas de abarrotes, 6 restaurantes, 3 pul-

querías, 1 gasolinera con 5 bombas, y 1 casa de huéspedes . 

• demás existen otras actividades económicas, como la fabrica 

ci6n del Ónix y artesan(as de palma. 

4.7 TURISMO 

El Ejido de San Lorenzo cuenta con diversos atractivos tur(s -

ticos, sin embargo, es escasa la promoci6n turística y no se 

han interesado los sectores de la entidad para impulsarlo. 

Existen manantiales manantiales de aguas minerales, las cua

• han dado fama al lugar ya que, aún sin promoci6n, acuden 

a estn región un aceptable número de visitantes. 
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Más adelante se muestran los resultados del estudio de mercado e 

fectuado en la regi6n, en donde se analiza la oferta y demanda t~ 

r(sttca, y se determinan las posibles alternativas para el desar~ 

Uo tur(stico. 

5. ANALISIS DE MERCADO PARA EL EJIDO DE 
SAN LORENZO TEOTEPILCO 

.5.1. DELIMITACION DEL AREA DE INFLUENCIA 
PARA EL ANALISIS DE MERCADO 

El análisis de la demanda potencial para instalaciones turfsticas 

en el Ejido de San Lorenzo Teotepilco, está basado, principalme~ 

te, en los patrones presentes de turismo al área de Puebla-Tehu~ 

cán y Tlaxcala. Existen dos tipos básicos de turismo hacia el á-

rea: 

a. Grupos de turistas nacionales y extranjeros de altos ingresos 

• que visitan los lugares de interés del área de Puebla, quienes 

buscan hospedaje para pernoctar. 
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b. Aquellos provenientes del Distrito Federal, quienes solamente 

hacen viajes por un día. 

Debido a la localización del Ejido San Lorenzo Teotepilco, hemos 

definido a Puebla, Tehuac'n y Tlaxca\a, y a \as zonas il'Yl'lediatas 

que les rodean, como áreas de influencia para el análisis de mer: 

cado . 

• 5.2. ANALISlS DE LA DEMANDA 

- Tet-uacán 
Afluencia del turismo al área de\ mercado: - Tiaxcala 

- Puebla 

Teh.Jacán: 

El área de Tehuacán atrae al turismo principalmente por el deseo 

que tiene éste de conocer los manantiales de agua mineral con que 

cuenta esta zona, y que, por tradici6n, se dice que tiene caract~ 

• rísticas curativas, así como visitar los lugares de interés, como 

son las embotelladoras de agua mineral y los pueblos cercanos que 
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• ofrecen artesanías de Ónix; sin embargo, dichos atract tvos se 

ven reducidos en gran parte por la falta de promoción tur(stica que 

se le da a esta zona, as( como por la cercan(a al área de Puebla 

que cuenta con atractivos tur{sticos en mayor número que Ten.Ja-

cán. 

Tlaxcala: 

•

El área de Tlaxcala cuenta a corto plazo con poco potencial para 

onstrucclón de instalaciones turísticas. A diferencia de la ciu-

dad de Puebla, Tiaxcala no cuenta con centros tur(sticos existen-

tes o potenciales que pudieran atraer un considerable número de 

visitantes. El área de Tlaxcala posiblemente podr(a atraer al b!.. 

rista que desea visitar los lugares de interés. Excelente ejemplo 

es su arquitectura barroca en iglesias dentro y al rededor de la 

ciudad, y algunos pueblos de las cercan(as que ofrecen notables -

artesanías nativas, especialmente textiles. Sin embargo, dichos 

atractivos se ven reducidos en gran parte por los siguientes fact~ 

a. Anteriormente pasaba por el estado una parte considerable de 
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tránsito entf"'e la Ciudad de México y Veracruz, y entre la Ct_!:! 

dad de México y Puebla, la terminación de las autopistas de -

cuota México-Puebla y Pueb\a-Orizaba, han desviado la ma-

yor paf"'te de dicho tr"ánsito que pasaba por" Tlaxcala. 

b. La cercana área de Puebla sobrepasa a ta Ciudad de Tla>eca1a 

en númer"o y presentación de edificios coloniales e h\st6,..tcos 

que pod,..(an atraer al turista procedente de la Ciudad de México • 

•• . C..Unque la Ciudad de Tlaxcala es un ll.IQar pintoresco y singular", 

no cuenta con hoteles o restaurantes de cali.dad turística. Lo 

anterior, limita en gran parte su atracción sobr-e e\ mercado -

de turistas nacionales y extranjeros que visitan los sitios int!_ 

resantes que la zona ofrece. 

Ciudad de Puebla : 

El turismo al área de estudio tiene como centro la Ciudad de Pue 

bla. La mayoría de los turistas son atraídos por los sitios arque~ 

.gicos (Cholula), coloniales (Ciudad de Puebla y sus alrededores) 
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y modernos (Africam). En gran parte este turismo es nacional -

procedente de la Ciudad de México, que visita Puebla durante un 

d(a o por el fin de semana. Aunque no se dispone de datos exac -

tos para los Últimos años, relativos al número de turistas que pe.!: 

noctaron en la ciudad, se calcula que fue de aproximadamente 

190,000 en 1970. De esta cifra, únicamente 10,000 turistas que 

pernoctaron eran extranjeros, de los cuales se calcula que B,000 

procedían de los Estados Unidos • 

• El turismo extranjero que perTlOcta en la Ciudad de Puebla, es 

muy poco en comparaci6n con el de Taxco, otro centro con luga -

res de interés situado en la periferia de la Ciudad de México. En 

1970, aproximadamente 141 ,000 turistas extranjeros visitaron -

Taxco, y la mayoría de ellos pernoctó en la ciudad, al menos una 

noche. Obviamente, Puebla solamente capta un pequeño porcente. 

je del mercado extranjero potencial de alojamientos, que está fo.!:. 

mado por los turistas de destino que provienen de la Ciudad de M~ 

xico para visitar los lugares de inte~és. Parece que et éxito de 

.axco se basa en su sobresaliente reputación como centro turíst.!_ 

co, la que a su vez se deriva de la combinad ón de su pintoresca 
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atmósfera colonial, y su ubicación sobre una de las principales~ 

tas turísticas para extranjel"Os, la carretera de la Ciudad de ~xi_ 

co a Acapulco. Se calcula que el 95% del turismo extranjero que 

pernocta en Taxco, está constituido por personas que se dirigen 

a alguno de los dos importantes centros de destino: México o A-

capulco. En contraste, Puebla ofrece atractivos de mayor inte-

rés, sin embargo, carece de la ventaja de una li:>icaci6n mfas es-

tratégica que le impide constituir una escala en las excursiones -

.rganizadas. 

La mayor parte de la demanda de alojamientos en el área de ~ 

bla p·roviene de los visitantes nacionales de altos ingresos. Deb..!. 

do a sus atractivos históricos combinados con su proximidad al 

Distrito Federal, Puebla es un centro de destino popular entre 

las familias de la capital durante los fines de semana, días fest!_ 

vos o vacaciones. Se calcula que el promedio de permanencia es 

de 2. 5 días. En Semana Santa se registra la mayor corriente 

de turistas nacionales. Este segmento de la demanda constituye 

• factor principal de las elevadas tasas anuales promedio de oc~ 

paci.ón de los hoteles de calidad turística. 
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• El tur'ismo nacional que vacaciona y el que visita los lugares de 

interés, alcanzando su máxima capacidad de visitantes los fines 

de semana, no sería suficiente pe.ra mantener' estas elevadas ta -

sas de ocupaci6n. Sin embargo, durante la semana, los hombres 

de negocios del pa(s mantienen la ocupación de los mejores hote-

les en un nivel elevado, Este es un importante segmento de la d.! 

manda para pernoctar, ya que Puebla es un notable centro come!: 

cial e industrial. Algunos hoteles, particularmente el Last,.a y -

el Mesón del Angel, han tenido éxito para atraer convenciones na 

.tonales y regionales durante todo el aflk>, con lo cual contribuye~ 
st gnificativamente a las tasas de ocupaci6n de los hoteles. 

5. 3. TURISMO A LOS BALNEARIOS DEL AREA DE MERCADO 

General ida.des 

Como mencionamos anteriormente, otra de las afluencias de tu-

rismo más importantes, es at.¡uella que visita los balnearios en 

• área de Puebla, Tehuacán y Tlaxcala. Este segmento del tu

rismo proviene, en su mayoría, del área de In Ciudad de México 
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• y está compuesto por personas con un ni.ve\ de ingresos bajo, qui.!_ 

nes, los fines de semana, buscan oportunidad de e&parclmlento, 

nadando y tomando baños de so\. 

Con et propósito de determinar e\ mercado potencia\ para \l'l ba!_ 

neario en et Ejido de San Lorenzo Teotepilco, se rea\lzó una .,,._ 

cuesta de balnearios en e\ área de P\.iebta, donde destaca \a impo!. 

tanda del Balneario Agua Azul, ya que recibe una gran cantidad -

de visitantes de\ ~rea del Valle de México. También llevamos a 

.cabo entrevistas en los Balnearios Alfa. Asimismo se investiga-

ron \as áreas de Tet-Y.Jacán, T\axca\a y More\os. 

Perfil de\ usuario de balnearios en e\ área 

A través de las encuestas se determinaron perfil y caracter(sti-

cas de \os usuarios de \os balnearios. 

El usuario t(pico es en un 80% una persona joven, menor de 34 a

.ñas, proveniente de\ Di.strlto Federal que vlslta los balnearios en 

grupos de su misma edad. 
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• E\ ingreso de\ 69% de estas personas es menor de $6,000.00 MN 

mensuales. El nivel de ingresos es consistente con otras caract.!. 

r(sticas socio-económicas reportadas, tales como: empleo u oc~ 

pactón, colonia en que viven, etc. Como se trata de gru(>os jov.! 

nes, sus princtpa\es prop6sitos a\ visitar \os balnearios, son: 

practicar algún deporte -especialmente \a nat:actón-, descansar 

asoleándose y bat\ar acompai'\ados por conjuntos mustca\es. 

Es frecuente encontrar grupos organizados que viajan en camiones 

.rentados para excursi6n. Estos grupos son muy aftctonados a \os 

balnearios, lo que se puede observar por \as visitas frecuentes -

que efectúan a un mismo centro, y también por \as visitas que r~ 

\izan a otros balnearios para conocerlos o simplemente para ca~ 

biar de vez en cuando. 

Los usuarios son muy sensibles al precio, por \o que evitarán asi.:;! 

tira un balneario que cobre más de $18 ,00 MN por persona; sin 

embargo, esto no significa que pasen por alto \a calidad de\ mis -

mo, pues son muy exigentes y buscan los balnearios que cuenten 

.on i.nstalaclones amplias y limpias; ésto es, que tengan muchas 

áreas verdes, varias albercas, canchas deportivas, etc. 
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Origen de los usuarios 

En los balnearios del área de Puebla. los visitantes provienen en 

""'7°" del Area Metropolitana del Valle de México• en un 25" de 

Puebla, y en un 5" de otros lugares. 

En el área de Moratos, los usuarios provienen en l.M"I 90"9 del Di_! 

tri to Federal y del Estado de Mé><lco. El 1 °"' restante proviene 

• los estados de Michoacán, Puebla y Morelos. 

Ocupaciones 

Las ocupaciones de la mayoría de los usuarios de balnearios, son 

las de: empleados, obreros, secretarias, choferes, arte.sanos, 

estudiantes y sub-empleados. Todas estas ocupaciones tienen a

proximadamente los niveles de ingreso familiar menores a tos 

$5,000.00 • 

• edio de transporte 

Existen dos medios importantes de transporte desde tas ciudades 
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• de origen de los usuarios a los balnearios: el automóvil particu -

lar y los camiones rentados para excursión. A los balnearios 11~ 

gan un promedio de 100 a 250 automóviles, y de 5 a 15 camiones 

de excursión. 

En el área de Puebla, el ~ de los usuarios llega en automóvil, 

el 17% en camiones de e><curst6n, y el 23'){. en camiones foráneos 

y otros medios • 

• 
. Tamaño del grupo 

El tamaño del grupo varía de acuerdo al medio de transporte utiU. 

zado. Los grupos que usan el automóvil fluctúan entre 2 y 6 per

sonas, con una media de 4. Los que utilizan el camión de excú.!:. 

sión varían en grupos de 5 a 20 personas, con una media de 13. 

De los grupos observados, Únicamente el 25% llevaba niños meno 

res de 12 años . 

• 
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~edto de promoei6n 

En la totalidad de los casos, los usuarios se enteral"On de la e><i~ 

tencia del balneario que se encontraban visitando, por medio de 

sus amigos o del ambiente social en que se desenvuelvan. En m.=i 

chos casos son, desde hace tiempo, asiduos visitantes de ese e&!! 

tro recreativo o de otros dentro del área; ésto se debe a que son 

muy aficionados a aprovechar sus días de descanso conociendo ~ 

vos balnearios • 

Frecuencia de visitas 

La mayor parte de las personas visitan cada balneario con una fr~ 

cuencia que varía de 2 a 8 semanas. Sin embargo, hay una propo.!:. 

ción creciente de personas que visitan los balnearios por primera 

vez, lo cual vislumbra, para un futuro próximo, el crecimiento -

de la demanda para este tipo de instalaciones . 

• 
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• Otros balnearios visitados 

Los usuarios son muy aficionados a visitar diferentes balnearios. 

La mayoría de los habitantes del área de Puebla generalmente han 

visitado: Agua Azul, tos clubes Alfa, La Paz, Spa. Pe~f'tel en 

Tet-f..lacán, Rancho Colorado en Tlaxcala, La Curva en Cholula y 

la Ex-Hacienda de Temixco en Cuernavaca. Los us1..orios en el á 

rea de Cuernavaca han visitado: Real del Puente, lguazú, Palo 

Bolero, Oaxtepec, Los Limones, San Ram6n y Agua Azul . • 
Demanda potencial 

Para determinar el tamaño del mercado potencial originado en e 1 

Distrito Federal, la Ciudad de Puebla y Tlaxcala, se utlliz6 la i~ 

formacl6n obtenida en las encuestas llevadas a cabo en los balnea 

rios representativos del área de influencia. 

Desde un marco teórico, para analizar la demanda de un servicio, 

es necesario cuantificarla a través del tamaño de la población ge

.adora de usuarios y del Ingreso de la misma; considerando, a-

demás, características socio-económicas tales como: el número 
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de per-sonas econ6micamente activas por- familia, número de miem 

br-os y sus edades. La informaci6n de la encuesta indlc6 los par-! 

met,.os de tipo demográfico y econ6mico de los usuarios, mtsmos 

que se utll\zaron en la inter-pretaci6n de las estadísticas publlca -

das en los censos que descr'iben la poblact6n y sus caracter(lltlcaa, 

dentro de las zonas de influencia. 

Esttmaci6n y proyecct6n de la demanda potencial 

• De acuer-do con tos r-esultados de la encuesta, ta demanda poten -

cial par-a los balnearios de Puebla, Teruacán, Tlaxcala y More -

los, está constitu(da por tos estratos de pobtacl6n que perciben i!! 

gresos mensuales menores de $5,000.00, que provienen del Dis-

tr-ito Feder-al, Puebla y Tlaxcala. 

A fin de conocer el número actual de poblaci6n con ingresos men-

suales entre $1,000.00 y $5, 000 .oo, se llev6 a cabo una proyec-

ci6n de acuerdo con las tendencias de crecimiento observadas por 

• P.E.A. en el período de 1960-1970. De acuerdo con las proye~ 

cienes realizadas, se estimó, para 1978, la demanda potencial en 
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el área de influencia formada por el Distrito Federal, Puebla y 

Tlaxcala, en 2'109,370, 132,392, y 33, 174 personas econ6-

micamente activas, respectivamente, como se muestra en las_! 

guiente tabla, en donde se presenta la proyecci6n de la P.E.A. 

del área de influencia, hasta 1984, 

• 

• 
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• Cuadro No. 4 

PROYECCION DE LA POBLACION ECONOMICAN\ENTE ACTIVA 

Entre $ 500. 00 y $4, 999. 00 

DISTRITO EDO. DE 
Af::IO PUEBLA FEDERAL TLAXCALA 

1960 71,269 11302,423 28,877 
1970 100, 540 11704,470 28,582 
1971 104,058 11750, 491' 29,119 
1972 107,700 11797, 754 29,667 

.73 111, 471 11846,293 30,225 
74 115,372 11896,143 30,793 

1975 119,410 11947 ,339 31,372 
1976 123,589 1'999,917 31, 961 
1977 127,915 2'053,915 32,562 
1978- 132,392 2'109,370 33,174 
1979 137,026 2' 166,323 33,798 
1980 141,822 2 1224, 814 34,434 
1981 142, 786 2'284, 884 35,088 
1982 151,924 2 1346,576 35, 755 
1983 157, 241 2'409,934 36,434 
1984 162, 744 2'475,002 37,126 

Tasa de incremento anual (%) 

1970-1985 3.5 2.7 1.9 

.ente de Información: VII y IX Censo General de Po 
blación 1960 y 1970 



151 

5.4. ANALISIS DE LA OFERTA COMPETITIVA 

A continuaci6n se describen algunos de lo:; balnearios que fueron 

visitados para el estl..ldio de mercado. 

1 . Balneario Agua Azul 

Se encuentra localizado en la ciudad de Puebla, tiene como gran 

atractivo natural para los usuarios, el manantial de agua calien

te y sulfurosa con la que alimenta sus albercas, atractivo que 

cuenta con la doble ventaja de interesar a un mayor númeN> de v_!. 

sitantes y abatir costos de suministros de agua, calefacci6n y ma~ 

tenimiento. 

El balneario cuenta con \as siguientes instalaciones: siete alber

cas (una d~ ellas de tamaño o\(mpico)¡, un sencillo restaurante

bar, cuya elevada vista hacia tas siete albercas resulta muy agr~ 

dable; cincuenta vestidores individuales y vestidores generales p~ 

ra ambos sexos. 

• 

• 

• 
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Este centro recreativo tiene 1 ,ooo socios inscritos en el ch.lb, \os 

cuales residen en su mayor(a en la ciudad de Puebla. Los domi!!. 

gos asisten al centro de 1,600 a 1, 800 personas, se estacionan 

100 coches y aproximadamente de 5 a 7 camiones. 

Para \os socios del club, la cuota familiar es de $75 .00 mensua

les, y la individual de_ $45.00 mensuales. Las tarifas de entrada 

para los no socios es de $16.00 para adultos y $11 .00 para niños • 

Los visitantes en domingo representan un ingreso de apf"Oximada

mente $20, 000. 00, y entre semana -dado que la afluencia dtsmt~ 

ye a. unas 300 personas por día-. el ingreso es de solamente 

$3,000.00. 

La mayoría de los visitantes son gente joven, menores de 30 años. 

Sus principales ocupaciones son: estudiantes y trabajadores cuyos 

ingresos en general son bajos. 

Los usuarios que asisten acompañados de sus familias opinan que 

el balneario ya está saturado y, por lo tanto, deber(a ampliarse. 

• 

• 

• 
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Que los vestidores están sucios y en malas condiciones. Desean -

contar con casilleros con llave para guardar su ropa. Encuentran 

el piso alrededor de las albercas resbaloso, y el fondo de las mi!_ 

mas, lamoso. Opinan que al lugar le falta un gimnasio, un baño 

de vapor, una amplia zona verde con cenadores, un front6n y '°"'s 

juegos para nii'\os • 

2. Club Alfa No. 1 

Se encuentra en el centro de la ciudad de Puebla. De los clubes 

Alfa, a pesar de ser el más peq~o y contar con menos instala

ciones, debido a su práctica ubicaci6n, recibe a los habitantes de 

mayor nivel de ingresos, tales como profesionistas y hombres 

de negocios . 

El club cuenta con una alberca, canchas de tenis y front6n, gim

nasio, vestidores con regaderas y baños. Et club no cuenta con 

áreas verdes por lo reducido del terreno en el que se encuentra 

ubicado. 

• 

• 
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La cuota por lnscrlpct6n faml\iar es de $250.00 e individual de -

$150.00. La mensualidad familiar es de $125,00 y la individual 

de $75.00. El precio de inscrlpcl6n y la cuota mensual que cobra 

el Club Alfa es un 50% mayor que en el de los otros clubes. 

3. Club Alfa No. 2 

Este balneario se encuentra en la ciudad de Puebla, a la sal ida 

• 

de la carretera a Valsequlllo. A diferencia de los balnearios CO_!} • 

vencionales, éste es de gran tamaño, bien diseñado, con A.1mer'<!.. 

sas instalaciones y equipos auxi 1 lares. Se plane6 para ser uti l iz~ 

do durante todos los días de ta semana. 

Et club cuenta con todo tipo de lnstalaclones. Por ejemple: una 

alberca et (mpica con poza adicional para clavados de plataforma 

de 1 O metros; canchas de frontón, tenis, futbot, beisbol. Además 

cuenta con gimnasio, boliche, meso.s de plng-pong, etc. 

Et balneario tiene instaladas dos grandes calderas industriales - • 
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• que consumen diese\ o combustible, y cuatro tanques ftltl"adores 

para la pul"tftcact6n del agua de la alberca. 

La cuota familiar para socios es de $75 .00 mensuales, y la indi-

vidual es de $50 .00 mensuales. La cuota para los no socios es de 

$25. 00 por persona. 

Estimamos que el club tiene una asistencia aproximada de 10, 000 

personas tos domingos, incluyendo a tos no socios . • 
Los usuarios en general provienen de la ciudad de Puebla• les gu~ 

ta et club por su ubicaci6n cercana a sus domicil tos y por sus "'!_ 

merosas y magníficas instalaciones. En general, consideran que 

este centro es el mejor y más completo de toda la ciudad. 

4. Balneario Monte Carta 

Se localiza en Teruacán, Puebla. Sus instalaciones consisten en 

.na sola alberca dividida por una malla de alambre, en donde hay 

una parte profunda de 3 metros, con trampolín, y otra parte ba-



• 
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ja que sirve de chapoteadero, Cuenta, además, con columpios, 

resbaladillas, sube y bajas, sillas, mesas aparatos de gimna

sia, como son: paralelas, argollas, barra fija, etc. Tiene 30 

vestidores individuales y, en general, las instalaciones se en

cuentran en buenas condiciones. 

La mayoría de sus visitantes provienen de las ciudades de Mé 

xico, Puebla, Veracruz y Oaxaca, 

En domingo, el promedio de visitantes al centro es de 75 pe~ 

sonas y, de lunes a sábado, 5 personas diarias . El costo de -

la entrada es de $10.00 adultos y $5.00 niños. 

La edad promedio de los visitantes es entre 21 y 35 años, en 

su mayoría empleados. 

Este balneario cuenta con instalaciones anexas, que consisten 

en un hotel del mismo nombre con 55 cuartos dobles y 30 s~ 

cillas. El precio por persona en cuarto doble 13s de $130.00, 

y de $160.00 el sencillo. 
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• 5. Balneario SPA Peñaftel 

Se localiza en Teroacán, Puebla. Cuenta con las siguientes insU!_ 

laciones que se encuentran en buen estado: alberca ol {mpica con 

trampo\{n, 1.1"\ chapotea~~. bU\ar, cancha de tenis, boliche, 

ping-pong, servicio de bar; y 46 vestidores individuales. 

La afluencia de visitantes en d(as domingo, es de 75 personas, de 

las cuales 50 son socios. El precio de entrada es de $50. 00 para .s adultos, y de $25.00 para los niños. La cuota por socio es de 

$250.00 mensuales, ya sea individual o familiar. La edad prom!. 

di.o de sus visitantes está entre los 20 y los 35 años, y son, en su 

mayoría, comerciantes y profeslon\stas. 

Ah( se encuentra un hotel del mismo nombre, con 151 cuartos co!! 

dicionados a ser dobles, con teléfono, servicio de bar, salón pa-

ra banquetes y sal6n de juegos. El precio por persona en cuarto 

doble, es de $265.00 y, en sencillo, $250.00 . 

• mayoría de sus huéspedes provienen de México y Puebla. La 

administraci6n del hotel y del balneario es la misma. 



• 

• 

158 

6. Balneario El Riego 

Se encuentra a 4 ki\6metros de Teruacán, dentro de \os terrenos 

de la Ex-Hacienda El Riego. No cuenta con ningún atractivo pri'!_ 

cipal. 

Entre sus instalaciones se encuentra. U"\& alberca de 25 X 15 me

tros, con dos trampolines; áreas verdes; vestidores generales 

con capacidad para 8 hombres y 8 mujeres • 

La mayoría de sus visitantes provienen del Distrito Federal, Pu!, 

bla, :naxcala y Veracruz. Los domingos asisten cerca de 100 

personas. De \unes a sábado, 50 personas. 

El precio de entrada es de $10.00 adultos, y $5.00 niños. Et in

greso promedio en d(as domingo es de $850 .oo, y de lunes a sáb_! 

do, de $400 .oo. 

El lugar es muy tranquilo, pues está alejado de zonas urbanas. 

• Además cuenta con un hotel del mismo nombre, con 6 cuartos d~ 

bles de 4 camas, y 46 sencillos. El precio por persona en cuar-
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• 
to doble es de $90.00 y. en senc:mo. de $60.00. 

Dispone. además, de un comedor; sa16n para banquetes; canchas 

de basquetbol, tenis y frontenis, mismas que pueden ser utiliza-

das por los baPlistas. 

7 • Balneario Real del Puente 

.ste balneario se encuentra en el ki16metro , 15 de ta carretera 

federal a Acapulco, dentro del Estado de Morelos. 

El centro está enclavado en una magnífica hacienda del Siglo XVI, 

la cual conserva gran parte de sus construcciones, proporcionan-

do a las albercas un aspecto muy agradable, ya que están rodea-

das por elevados arcos coloniales. El drenaje colonial, que tiene 

·una antiglJedad de 400.años, está aún en uso. 

Este balneario cuenta con las siguientes instalaciones: cinco am -

• ias albercas, con sus respectivos chapoteaderos, una de ellas -

tiene una superficie de cerca de 1, 000 m2 y es de forma irregu-
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• lar; un comedor bastante amplio; dos bares, dos fuentes de sodas; 

una taquería; una pista de baile; vestidores generales; regaderas; 

casilleros, y servicio de alquiler de trajes de ba~o. 

El c8"\tl"O recibe de 1,300 a 1,600 personas cada dorT1!ngo. 

Las tarifas de entrada son de $15.00 para adultos, y de $6.00 p~ 

re niP\os, 

• B. Ex-Hacienda de Temtxco 

Este es uno de los balnearios más grandes del Estado de Morelos. 

Ubicado a 1 O minutos de Cuernavaca, sobre la carretera federal 

a Acapulco, Temlxco es un balneario exitoso y plenamente desa-

rr-ollado. Dispone de grandes extensiones de áreas verdes; siete 

albercas -una de tipo olímpico y una poza de clavados-; un resta,!:!. 

rante-bar; pista de baile; conjuntos de vestidores con baño y se!: 

.icio de regaderas. 
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• Las tarifas de entrada al balneario son: para ad.lltos, $15.00 y, 

para niños, $5.00 cualquier d(a de la semana¡ a diferencia de los 

balnearios del área de Puebla~ - Teh.Jac'n no tiene cuotas de club. 

El centro recibe los domingos de 2,000 a 4,000 visitantes. Esta 

variaci6n se debe a que hay una marcada estaciona\ idad de \a d!_ 

manda. 

A los usuarios les gusta mucho el lugar, y consideran que cuenta 

.n suficientes instalaciones. 

5.5. ESTIMACION DE LA DEMANDA EFECTIVA PARA LAZO 
NA DE INFLUENCIA 

Mediante un modelo matemático se obtuvo la demanda efectiva y 

su proyección hasta 1984, para los balnearios del área de influe~ 

cía. (Ver Cuadro No. 4). Este modelo proporciona la afluen-

cía estimada media para cualquiera de los balnearios en el área, 

.artir de las sigui entes variables: 
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• a) La población económicamente activa del área de influencia 

que constituye l~ demanda potencial; la estimación y pro -

yecclón de esta P.E.A. se presenta en· el Cuadro 4. 

Otras variables utilizadas en el modelo matemático que se ex 

pondré a contlnuacl6n., fueron las siguientes: 

a) Frecuencia de visita: En tas encuestas realizadas, se ob

servó que un 40% visita los balnearios cada ocho semanas • 

• Para el 60% restante, la frecuencia de visitas es muy v~ 

riable. Entre estos visitantes se encuentra el grupo de pe!. 

sonas que acuden al balneario poi" pl"imera vez. Por estas 

razones, se ha estimado una frecuencia media de cada 21 -

semanas. 

b) Factor inhlbidor de la afluencia de visitantes: Este factor 

es una media de las condiciones adversas que reúnen los 

balnearios para la captación de usuarios y que son, princ_!. 

pal mente: 

• 1 . Promoción y publicidad insuficientes. 
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• 2. Falta de organizaci6n y promoci6n para las excursiones ria-

cia balnearios. 

3. La saturacl6n que algunos de ellos sufren los fines de sem~ 

na. 

4. La competencia de tipo indirecto que sufren por parte de ~ 

tras actividades dominicales, tales como d(as de campo, 

deportes, etc . 

• Dentro del area de afluencia del mercado, se consideraron 22 

balnearios. 

Con tales consideraciones, se construyó el siguiente modelo ma-

temático: 

Donde: 

Aij= Pie · Nie/m · Ci · h 
F·N 

Afluencia estimada de usuarios provenientes del 
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Nie = 
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área i., que vi.si.tan el balneario j. 

Poblacl6n econ6micamente activa que reside en el 

área i, con un nivel de ingreso e. E\ nivel de in

greso se encuentra en e\ rango siguiente: 

Menos de $1 ,000.00 y hasta $5,000.00 

Número de miembros por famUta de poblact6n i, 

con ingresos e. (4.6 miembros por familia) • 

Número de personas econ6micamente activas por f! 

mllia. ( 2 personas). 

Es un factor que considera que aproximadamente el 

75.5o/o de la poblaci6n ti.ene un nivel de ingreso ade

cuado para ser considerados como usuarios potenci!, 

les. 

Es un factor inhibidor de la afluencia de visitantes. 

(0.2306). 
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• F = Frecuencia promedio de.visitas de los usuarios a un 

balneario j • Una vez cada 21 semanas. 

N = Número de balnearios en el área de lnfluenc\a. 

(22 balnearios), 

Sustituyendo los valores de las variables para el área del Distri 

to Federal, en 1977, se ti.ene: 

• Alj = 2'053,915 (4.6/2XO. 755 X0.2306) 
(21) (22) 

Para el área del Municipio de Puebla: 

Aij = 127, 915 (4.6/2XO. 755X0.2306) 
(21) (22) 

Para el área del Estado de Tlaxcala: 

Aij = 32,562 (4.6/2X0.755X0.2306) 
(21) (22) 

= 1, 780 

= 111 

= 28 

.a afluencia de un balneario, proveniente de todas tas áreas que 
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• generan visitantes en una semana cualquiera, es: 

• 

Aij = 1,780 + 111 + 28 = 1,919 

En s~ntesls, aplicando el modelo desde 1977 hasta 1984, se. ti!,_ 

ne \a siguiente demanda efectiva para e\ balneario propuesto en 

el Ejido San Lorenzo Teotepilco. 0Jer Cuadro No. 5) 

Cuadro No. 5 

AÑO 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

DEMANDA EFECTIVA• 

1,919 
1,972 
2,026 
2,081 
2,138 
2,197 
2,257 
2,318 

(*) AFLUENCIA DOMINICAL PROMEDIO 

De acuerdo con estos indicadores de ta demanda efectiva, se re

.omienda la instalación de un balneario con capacidad para 

2, 000 personas. 
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• 6. DESCRIPCION DEL FROYECTO ARQUITECTONICO 

6. 1 • ASPECTOS GENERALES 

Elementos del proyecto arquitectónico 

El programa arquitect6nico se determtn6 conjugando las necesid~ 

des para el Centro Tur(stico, con los recursos factibles, consi-

derando un futuro desarrollo que se hará de acuerdo a las neces!_ 

.des demandadas en el propio momento. 

Considerando la recomendaci6n de instalar un balneario con cap~ 

cidad para 2,000 personas, se plantea un paquete que conste de -

los siguientes elementos: 

1 • Acceso y estacionamiento. 

2 . Bardeado del terreno . 

• Oficina administrativa . . 
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• 4. Zona recreativa. Esta zona de diversión y esparcimiento, 

consta de los siguientes conceptos: 

a) Zona de albercas 

b) Restaurante-Bar 

c) Cenadores 

d) Area de juegos infantiles 

e) Vestidores generales 

t) Areas verdes 

• g) Canchas deportivas: futbollto, basquetbol, voHbol. 

El proyecto tiene la caracter(stica de ser una instalación en don-

de los materiales, la disposición, la sencillez y ta libertad en -

los espacios den al visitante el descanso que busca y ofrece los -

servicios que indicó el estudio de mercado. 

6.2. ASPECTOS URBANISTICOS 

• El aprovechamiento del terrenopara el r.entro tur(sticp to de

terminó la factibilidad de tr:itroducci6n de tos servicios, como son: 
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.agua potable, drenaje, tratamiento de pavimentos en tos accesos, 

electricidad, teléfono, etc. 

6.3. TOPOGRAFlAY CARACTERISTICAS DEL TERRENO 

El terreno cuenta con una superficie de 2 hectáreas. Su topogra-

f{a es practicamente plana, y su perímetro está enmarcado por'!. 

boles frondosos, lo que le dá al lugar un gran atrae tivo. Existe 

un brote de agua mineral, permitiendo su aprovechamiento en el 

.proyecto general; en las partes centrales del terreno e~lste pa~ 
to natural que, complementado con elementos de jardinería, se-

rán el acabado del proyecto. 

6 .4. ZONIFICACION 

Se tom6 como centro de interés a la poblaci6n. La instalación -

del centro que se plantea está subordinada a las necesidades PN2_ 

pias del poblado. Partiendo de este principio, se determin6, fi-

.almente, que la localización no es incompatible con el desarro-
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• lto del mismo. 

6. 5. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS-ECONOMICOS 

Se proponen materiales, sistemas y procedimientos constNctl-

vos que, por la facilidad de proveerlos, ta rapidez de ejecuci6n 

en la obra y el fácil control de especificaciones, redunde en la e 

conomía del proyecto. • , 
El costo de mantenimiento fue factor importante en la declsion de 

materiales e instalaciones; el considerar este aspecto a nivel 

proyecto, permite abatir de antemano el costo de ope,..aci6n del 

Centro Turístico. 

Para decidir el rango de costo por metro cuadrado, se hicieron 

las siguientes consideraciones: El plaso de recuperaci6n de la i.!! 

versi6n de la obra (amortizaci6n), sería de 15 años, la frecueri-

cia de uso Óptimo de las instalaciones sería los fines de semana y .días festivos, que es un 30'1o de la capacidad de días utilizables al 

a~o, lo que exige, en el tratamiento del proyecto, ta consideraci6n 
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• de algunos elementos del mismo uuegos infantiles, canchas de-

portivas y restaurante). En el 70% restante de días utilizables, 

se podrían canalizar en dos posibilidades para el período de lunes 

a viernes: 

A) Funci6n esencialmente social a la poblaci6n y área de influen-

cia. 

B) Captar al vtsitante potencial en forma aislada o bien en grupos 

• organizados con una promoci6n adecuada y debidamente pro

grarra dos. 

La justificaci6n econ6mica del proyecto arquitect6nico, respecto 

al uso de materiales, pl"'Ocedimientos y sistemas constructivos, 

viene dada por el presupuesto (anexo) que considera las siguie!! 

tes condiciones: 

a) Obra de mano especializada. - Se propone en las instalaciones 

y equipo de: electricidad, obra negra y sanitaria. El 30% del 

• personal ser( a llevado de la ciudad de Puebla. 
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• b) Obra de mano no especializada.- Será del lugar, y corresi>O'l. 

de al 70% de la obra negra; lo que significa que habrá una de-

rrama por este concepto, lo cual traerá consigo la elevación 

del nivel de vida de la poblaci6n. 

6 .6. ASPECTOS FUNCIONALES 

E 1 acceso se pf"OPuso en l.I"\ punto que, al utilizar \os elemef_! 

• tos del proyecto, los recorridos fueran compensados, conside 

rando el conjunto. 

Las partes principales y de servicio están dispuestas aprove-

chanclo condiciones de ambientación del lugar (la zona arbola-

da, pasto en la zona central) lográndose así una integración. 

Se define la zona de máximo interés la que corresponde a las 

albercas, en donde concurren fÍsica y visualmente las relacio-

nes con el resto de los elementos . 

• Se dej6 una zona de juegos infantil es, de tal forma local izada, que 
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' • astuviera separdda de las albercas, física, pero no visualmente; 

además, con el control visual de::>de el rest3urante, se logra una 

tranquilidad y comodidad para tos padres y disfrute simultáneo 

de los nii'\os. 

El recorrido dentro de las instalaciones e·:;tá concebido eri funci6n 

de que los visitantes no tengan irico1Tiodi j~de$ por trayectos inne-

cesarlos. Responde a esta misma con.jición el r.ac1')r,..ldo de los 

servicios y fl·...1{dos • 

• 
3. 7. ASPECTOS ESTETICOS 

biante ~'3.lJ-j».bte, por estas razones el requerimiento más impor-

tante era integrar estas condiciones con los servicios de asiste~ 

cia al visitante, para el gcx:e íntegro de este lugar; lo que se le:_ 

gró debí do al tratamiento de votGmenes, textura y color de los e_ 

dificios . 

• 
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EV AL UACION Fl NANCIERA Y ECONOMICA 

7. 1 • ANTECEDENTES 

Después de haberse elaborado el estud\o de factibilidad y de mer-

cado para el establecimiento del centro tur(stico en el Ejido de -

San Lorenzo Teotepilco, se elabor6 el proyecto arquitect6nico, 

cuyos elementos se describen en el cap(tulo anterior. En base a 

las especificaciones de este proyecto, el presupuesto de inversl~ 

.es para la construc:ci6n e instalaciones del centro se estim6 en 

$3'352,301 .OO. 

7. 2. ANAUSIS DE INVERSION 

La inversión a realizar en el balneario de San Lorenzo Teotepilco 

se di.vide en tres etapas: 

1 • Obra civil 

2. Equipamiento 

• 3. Capital de trabajo 
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~ra clvil 

De acuerdo con el programa arquitect6nico y \os precios unitarios 

de construcción, el presupuesto de inversi6n en obra civil ascier::!_ 

de a $2'830,659.00. 

El desglose de éste presupuesto se presenta en el cuadro No. 6. 

Cuadro No. 6 

.CENTRO TURISTICO EJIDAL SAN LORENZO TEOTEPILCO 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN OBRA CIVIL 

CONCEPTO IMPORTE 

l. BAÑOS Y VESTIDORES $ 526,625.00 

ll. ALBERCAS 618,210.00 

111. CHAPOTEADERO 74,412.00 

IV. CASETA ADMINISTRATIVA Y 
DE ACCESO 102,000.00 

v. INSTALACIONES ESPECIALES 200,000.00 

•· INSTALAClüN HIDRAULICA Y 
SANITARIA 300,000.00 
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• Vil. TANQUE ELEVADO 72,000.00 

VIII. INST ALACION ELECTRICA 100,000.00 

IX. ANDADORES 36,000.00 

X. AREAS VERDES 50,000.00 

XI. JUEGOS INFANTILES 35,000.00 

XII. CERCA PERIMETRAL 100,000.00 

XIII. CANCHAS DEPCRTIVAS 75,000.00 

XIV. ESTACIONAMIENTO 70,000.00 

XV. CUARTO DE MAQUINAS 200,412.00 

exvl. CENADCRES 71,000.00 

XVII. RESTAURANTE-BAR 200,000.00 

TOTAL $ 2 1830, 659 .oo 
========== 

Equipamiento 

Dentro de este rubro se incluye el amueblado de los vestidores, 

del local para la venta de alimentos, etc. La inversi6n por estos 

.onceptos se estim6 en $400, 280, 00, de acuerdo con la siguiente 

distribución: 
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Cuadro No. 7 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA EQUIP.MAIENTO 

CONCEPTO IMPORTE 

l. JUEGOS INFANTILES $ 45,000.00 

11. MESAS DEL RESTAURANTE 25,000.00 

111. COCINA 51,360.00 

.IV. CASILLEROS 204,000.00 

v .. BANCAS 19,920.00 

VI. AMUEBLADO DE AOMINISTRACION 18,000.00 

VII. OTROS 37,000.00 

TOTAL $ 400, 280.00 

============= 

Capital de trabajo 

• El capital de trabajo para inicio de operaciones del balneario se 

ha estimado en $121, 362 .00, considerando los gastos normales 
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del centro, durante los dos primeros meses de operaci6n. 

Cuadro No. 8 

PRESUPUESTO PARA CAPITAL DE TRABAJO 

CONCEPTO IMPORTE 

• l. SUELDOS Y SALARIOS $ 48,724.00 

II. MANTENIMIENTO 12,516.00 , 

111. LUZ Y FUERZA B,516.00 

IV. PUBLICIDAD Y PROMOCION 6,300.00 

v. COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 35,850.00 

VI. BOLETERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 1,750.00 

Vl1. MATERIALES DE LIMPIEZA 4,206.00 

Vlll. IMPREVISTOS 3,500.00 

TOTAL $ 1 21,362.00 
======== 

• En resumen, el presupuesto de inversiones para el centro tur(s~ 
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co de San Lorenzo Teotepilco, asctente a $3'352,301 .oo, como 

se reneja a continuación: 

Cuadro No. 9 

CONCEFTO IMPORTE 

OBRA CIVIL $ 2'830,659.00 

EQUIPAMIENTO 400,280.00 

• CAPITAL DE TRABAJO 121,362.00 

TOTAL $ 3'352,301 .oo 
========= 

7 .3. FINANCIAMIENTO 

El planteamiento financiero consiste en que la totalidad de la in-

versión que demanda el proyecto se cubrirá con recursos credit!_ 

cios provenientes de instituciones de créditc) . 

• Da acuerdo con el presupucq.o d(:! inversion.;·: .. , se consideraron 
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los siguientes tipos de créditos, as{ como \as 

condiciones de pago que operan en la actualidad. 

(Ver Cuadro No. 10) • 

• 



• • 
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• 7 .4. CALENDARIO DE INVERSIONES Y SU APLICACION 

El período previsto para la construcción del centro es de 5 meses. 

En el Cuadro No. 11 se presenta el correspondiente calenda

rio de inversiones de obra civil, así como los rubros que lo int~ 

gran. 

7. 5. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 

• 7 .5.1. Ingresos 

Los ingresos que generará el Centro Turístico se componen de 

las entradas, la venta de alimentos y bebidas, servicio de estacio 

namiento y alquiler de casilleros. 

Ingresos por entrada 

La afluencia de usuarios se estim6 en 800 persOnas por semana 

• durante el primer año, (se han considerado como período de ope-



Cuadro No. 1 1 

• CENTRO TLRISTICF SAN LORENZO TEOTEPILCO 
E DE PUEBLA • CALENDARIO DE INVERSIONES EN OBRA CIVIL. 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO IMPORTE 

1 • Baños~ Vestidores 1061136 1301889 122.0~ 141.285 26.479 526,625 
2. Alberca 891"'39 1391287 1241356 1631110 102,019 610,210 
3. Chae2teadero 13,498 171623 18.373 18.872 01046 741412 
4. Caseta Admtnistra 

tlva ~ de Acc.ao 18¡000 31,602 281330 14¡04'7 10,021 1021000 
5. lnstalactones 

Ese!cta\es 
6. lnstalact6ñ Hlc;;::¡u 

11e1000 21,000 21.,000 21,000 21,000 200,000 

Hca ~ Santtarla s 11eo 771345 ªª•"'°° 401eos 3001000 
7. Ta!!:!ua Elevado 
8. lnstalect6ñ 

21, eoo 171000 20,3BS 13, 115 72,000 

Eléctrlce 2211 !50 25,350 52aec>O 100, 000 00 

· 9 . Andadores 21,000 9,000 61000 ss,ooo (A 

10. Areas Verdes 24.870 16,350 81780 00,000 
11. J~os Infanttlas 18.321 11,679 '5,ooo 351000 
12. Cerca Pertmetra\ 52,500 281380 21.140 100,000 
13. Canchas Deporti-

vas 2e1002 141199 11, 737 13,762 9,000 751000 
14. Estacionamiento 47,200 14.300 8,000 70 000 

1 5. Cuarto de Máqu.! 
nas 381579 491474 431916 391032 291411 200,412 

1 6. Cenadores 17,468 29,000 24,532 711000 
1 7 . Restaurante-Bar 11, 137 86¡492 21¡480 14, 891 2001000 

TOTALES 609,312 701,069 676,521 543,001 220, 756 2 1 830, 659 
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• raci6n normal 56 semanas, ya que se incluyen los d{as festivos -

del año). Para los años posteriores se incrementó en 200 pers~ 

nas cada ftn de semana hasta llegar, en el séptimo ai'\o, a 2, 000 

personas (las cuales representan la capacidad máxima del cen-

tro). Este incremento está sustentado en la f6rmula aplicada p~ 

ra determinar la demanda efectiva. 

Las tarifas de entrada al centro serán de $15.00 para adultos, y 

de $1O.00 para niños menores de 12 años. En base a los resulta 

.dos de la encuesta, se considera que el 20% de los usuarios ser;n 

menores de 12 arios, por lo que la tarifa media de entrada utiliz~ 

da, fue de $14.00 por persona. 

Desde el segundo año los ingresos por entradas se incrementan 

por aumento de afluencia y la elevación de la tarifa media de en-

trada a una tasa promedio del 10% anual . 

Ingresos por la venta de alimentos y bebidas 

• A fin de estimar el probable consumo de alimentos y bebidas, se 
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• consideraron los resultados de las encuestas real tz.adas. En ba-

se a éstos, se determin6 el consumo. en un promedio de $15.00 

por visitante. con un incremento anual del 1~. 

Ingresos por estactonamtento 

A fin de estimar el número de automóvtles que utilizarán el esta 

ctonamtento del centro tur1stico, se analtzaron los resultados de 

• la encuesta respecto al medio de transporte que uttl izan los us~ 

rios. Según éstas, el ·eo" de los visitantes llegan en autom6vu. 

siendo el promedio de personas por autom6vil, de cuatro. 

De esta méY1era, considerando que el 60"/o de los visitantes a San 

Lorenzo Teotepilco llegará. en automóvil, con un promedio de e~ 

tro personas, se determinó el número de automóviles que utiliz!_ 

rán el estacionamiento del balneario. 

La tarifa de estacionamiento que se considera es de $3 .oo por 

.utomóvH, que es la tarifa que se cobra en los balnearios del á

rea de influencia. Asimismo, se considera un incremento del 
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1 ora anual en dicha tarifa. 

Ingresos por la renta de casilleros 

En base a encuestas realizadas, se considero que apro><imadam8!! 

te el 30o/c de los usuarios del balneario utilizarán los casilleros, 

la tarifa que se estimó es de $3. 00, con incrementos anuales del 

10% • 

7 .5.2. Egresos 

Por lo que se refiere a los egresos de operación, éstos pueden 

dividirse en: 

a) Costo de Alimentos y Bebidas 

b) Sueldos y Salarios 

c) Mantenimiento 

d) Luz y Fuerza 

• e) Publicidad y Promoción 
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f) Materiales 

g) Depreciaciones 

Costo de Alimentos y Bebidas 

A ftn de determinar et gasto de los insumos que requiere el res

taurante, se realizó un análisis del costo de los diferentes pro

ductos que se venderán. De esta manera se determin6 que et po.!:. 

centaje promedio de costo es del 25% sobre et precio de venta • 

Sueldos y Salarios 

De acuerdo con la estructura administrativa del balneario, la n6-

mina del personal comprende un total de 8 empleados de planta, 

cuyos puestos y sueldos aparecen en el Cuadro No. 12 . 



.Cuadro No. 

NUMERO DE 
EMPLEADOS 

1 

1 

• 
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1 2 

PUESTO 

ADNUNISTRADOR 

VIGILANTE 

TAQUILLERA 

ENCARGADO DE 
VESTIDORES 

JARDINERO 

LIMPIEZA 

ALBERCAS 

LABORES GENERALES 

SUELDO 
MENSUAL 

$ 6,400.00 

2,566.00 

2,566.00 

2,566.00 

2,566.00 

2.566.00 

2,566.00 

2,566.00 

$ 24,362.00 

Los sueldos se estimaron en base a los salarios m(ntmos de la re 

gi6n; asimismo, el sueldo del administrador se estim6 conside·-

rando tabuladores vigentes para puestos similares . 

• 
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• De acuerdo a lo anterior, la nómina del centro se determinó en 

$292,344.00 para el primer año; tomando en cuenta un 20%, o 

sea, $58,469 para el pago de prestaciones, Seguro Social e lNF.Q 

NAVIT, la nómina asciende a $350,813.00. Asimismo, se -

ha considerado un incremento anual del 17% en los sueldos. 

Mantenimiento 

•

. El mantenimiento de este centro se estim6 en $75,096.00 para 

el primer año, con incrementos anuales del 10')b. 

Luz y Fuerza 

Se ha estimado en $51,096.00 para el primer año, y representa 

el 3. 76°/o del total de ingresos, conservando esta relación para los 

años posteriores . 

• Publicidad y Promoción 

La promoción de este centro recreativo es a través de carteles, 
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• folletos, etc., y se estimó en $37,800.00 para el primer año, 

cifra que representa el 2. 78% sobre los ingresos totales, conser 

vando esta relact6n para los años posteriores. 

Materiales de Limpieza 

Los materiales de limpieza se estimaron en $25,236.00 durante 

el primer año, y representan un 1 .85% del total de los ingresos, 

.onservando esta relaci6n para los años posteriores. 

Depreciaciones 

De acuerdo con las disposiciones legales en vigor, el cargo anual 

por depreciaciones se calculó considerando un 3% para la constru~ 

ción y el 10% para los equipos. 

7. 6. ESTADO PRO FORMA DE RESULTADOS 

• De acuerdo con las bases señaladas con anterioridad, se llevó a 



191 

• cabo la proyecci6n de los ingresos y egresos del centro turístico, 

y se elaboró el Estado Preforma de Resultados. (Ver Cuadro 

No. 13). 

7. 7. DESARROLLO FINANCIERO DEL FLWO EFECTIVO 

Su objetivo es el de determinar el monto máximo de la inverst6n 

para desarrollar et centro, y el tiempo en el que esta inverst6n -

• recuperará. 

Los resultados del desarrollo financiero de este estudio, muestran 

que la inversión máxima de $3'352,301 .00 se recuperar(a en el 

quinto año de operación y, a partir de ese momento, se acumulan 

sobrantes financieros por $48.5 millones hasta el año 15. (Ver 

Cuadro No. 14). 

En el Cuadro No. 16 se representa el período de recuperación 

de la inversión. En el eje vertical se representa el porcentaje 

• recuperación de la inversión y, en el horizontal, se represen

tan los año~;. 
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• El punto de intersecc\6n de la curva con la recta (y= 100o/o) , in 

dica el año en que se recuperará la inversi6n, 

7 .8. CUADRO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS 

A fin de determinar el grado de autosuficiencia del proyecto, se 

elaboró el Cuadro de Fuentes y Usos de Fondos 0Jer Cuadro No. 

15). Del análisis de los resultados se desprende que el proyecto 

.de\ ~entro Turístico de San Lorenzo Teotepi\co es autofinanciable, 

ya que los ingresos a obtener, por su explotación, permitirán di~ 

poner del efectivo suficiente para cubrir los gastos de operación 

y tas obligaciones principales de amortizaciones de capital e int~ 

reses del crédito . 

• 
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C':uadr-o No. 13 

CENTRO TURISTICO SAN LORENZO TEOTEF ILCO 

ESTADO PRO-FORMA DE RESULTADOS 
(MILES DE PESOS) 

CONCEPTOS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
VISITANTES AL CENTRO 44,800 56,000 67,200 78,400 83,600 100,800 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 -TARIFA MEDIA DE ENTRADA 14.00 15,40 16.94 16.63 20.49 22.53 24.73 27.25 29,97 32.96 36.25 39.87 43.85 48,23 53.05 
CONSLNV\0 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 15.00 16.50 16.15 19.g6 21.95 24.14 26.55 ~9.20 32.12 35.33 38.36 42.74 47.01 51.71 56.88 
TARIFA DEL ESTACIONAMIENTO 3.00 3,30 3.63 3.99 4.38 4.81 5.2.J 5.81 6.39 1.02 7.72 8.49 Q,33 10.26 11.28 
TARIFA DE ALQUILER DE CASILLEROS 3.00 3.30 3.63 3.99 4.38 4.81 5.23 5.81 6.39 7.02 7.72 8,49 Q,33 10.211 11.28 

" l. INGRESOS 
1 • For- entradas t;27 862 1, 138 1,461 1,836 2,271 2,775 3,052 3,357 3, 8lil2 4,060 4,465 4',911 5,402 5,942 
2. f=ol"" concumo de alimentos y bebidas 672 ·-·é,24 1,?20 1,565 1,967 2,433 2,974 3,270 3, 597 3,957 4,352 4, 787 5,265 5,792 6,371 
3, Por- estacionamiento 20 28 37 47 59 73 89 98 107 , 18 130 143 157 172 190 
4. Por alQUiler de casilleros 40 55 73 94 118 145 178 195 215 236 259 285 313 345 379 

SUMAN INGRESOS 1,359 1,869 2,468 3,167 3,980 4,922 6,016 6,615 7,276 81 003 B,001 9,680 10,646 11, 711 12,882 

• U. GASTOS DE OF'ERACION / 
V MANTENIMIENTO 

"' 1 • Costo de Alimentos y Bebidas IGB 231 305 391 492 608 744 818 899 900 1,000 1, 197 1,316 1,448 1,~3 "" 
2. Sueldo& y Salarlos 351 411 481 563 659 771 002 1,055 1,234 1,444 1,669 1,9713 2,312 2,705 3, 165 
3. Mantenimiento 75 83 91 100 110 121 133 146 161 177 195 215 237 281 287 
4. Luz. yF<Jllr.a 51 70 93 ~ 19 150 185 226 249 274 301 331 .• 364 400 440 484 
5. F'ubllcldad y Promoct6n 38 52 69 88 111 137 167 184 202 222 245 269 296 326 358 
6. Materiales de Limpie.a 25 35 46 59 74 91 111 122 135 148 163 179 197 217 238 
7. Gastos Financieros 

7 .1 • Crédito Jnmobl1 lar10 566 566 566 566 522 469 406 330 239 130 
7 .2. Crédito Refacctonarto 78 78 78 78 76 74 71 67 63 58 62 45 37 27 14 
7 .3. Crédito de Avío 48 

SUMAN EGRESOS 1,352 1, 574 1, 729 1,964 2, 194 2,456 2,76') 2,971 3,207 3,469 3,763 4,245 4, 795 5,424 6, 139 

111, UTILIDAD EN OPERACION 295 739 1,203 1, 786 2,466 3,256 3,644 4,069 4,534 5,038 5,435 5,85! 6,?B7 6, 743 

IV, DEPRECIACIONES 125 125 125 125 125 125 125 126 125 125 125 125 125 125 125 

V. VTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (1 lU) 170 614 1,078 1,661 2,341 3, 131 3,519 3,944 4,409 4,913 6,310 5,7'<!5 6, 162 6,618 

• 



Cuadt"o No. 14 

conceptos 
o 1 

UTILIDAD DE OPERACION 7 

INVERSIONES 
OBRA CIVIL 2,831 

EQUIPAMIENTO 400 

• CAFITAt.. DE TRABAJO 121 

3,352 

SOBRANTES 

PARCIAL (3,152) 7 

ACUMULADO (3,352) (3, 345) 

2 3 

29!) 739 

295 739 

\3,050) (2,311) 

CENTRO TURISTICG ~AN LOREl'ZO TEOTEPILCO 

4 

t,203 

1,203 

FLV. I() DE CAJA 
(MILES DE PE~OS) 

5 6 

t. 76ti 2,466 

1, 786 2,466 

!1, 108) 678 3, 144 

1 

7 8 9 10 11 '" 13 14 , .. 
3,256 3,644 4,069 4,53' 5,038 5,435 5,851 6,287 ó, 743 

-"' .. 

! 

3,2!>6 3,644 4,069 4,534 5,038 5,4::!5 5,851 6,287 6,743 

6,400 10,044 14, 113 18,84? 23,685 29, 120 14,971 41,256 48,001 



Cuadro No. 15 

CUADROS DE RUENTES Y USOS DE FONDOS 

:MILES DE PESOS) 

o 3 6 e 7 8 9 10 11 12 13 1' 15 

l. FUENTES 
1. Créditos 3,352 
2. Ingresos y Ventas 1,359 1,800 2,468 3, 167 3,980 4,922 6,016 6,615 7,276 8,003 8,601 9,680 10,646 11, 711 12.002 

11. usos • 1 • Inversiones Flias 3,352 
2. Gastos ele Op. y Mantenimiento 1,352 1,574 1,729 1,964 2,194 2,456 2,760 2,971 3,207 3,469 3,763 4, 245 4,795 5.424 6, 139 .., 
3. Gastos f\Mnclsroa "' 

111. FLU.JO DE CAJA 7 295 739 1,203 1,786 2,488 3,256 3,644 4,009 4,534 5,038 5,435 5,S51 8,287 6,743 

IV. Dl5TRIBUCION DE LA CAJA 
1 . Amortlzeci6n de créditos 

1 .1. Crédito lnmobl\\erlo 219 263 316 379 454 545 654 
1 • 2. Cr6d1to Refeccionar-lo 10 12 15 18 21 25 30 36 43 52 62 74 
1 .3. Cr6dlto de AvCo 121 

TOTAL DE AMORTl?.ACIONES 121 229 275 331 397 475 570 684 36 43 52 62 74 

SALDC EN CAJA 174 739 974 1. 511 2, 135 2,859 3,169 3,499 3,850 5,002 5,392 5, 799 6.225 6,669 

• 



• 

• 

• 

196 

7 .9. PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

Cuadro No. 16 

AÑOS 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

FLUJO DE CAJA 
ACUMULADO 

7 

302 

1 ,041 

2,244 

4,030 

6,496 

9, 752 

,C. DE RECUPERACION 
DE LA 1 NVERSION 

0.2088 

9.00 

31 .05 

66.94 

120.22 

193. 79 

290.93 

(Ver Gráfica No. 1) 
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• 7 .10 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Con el objeto de establecer el nivel de ingresos que la empresa r!_ 

qui.ere para no incurrir en pérdidas, ni obtener utilidades, se cal-

cul6 el punto de equilibrio, en base a la t'6rmula: 

P.E.= Gastos Fijos 
1 - Gastos Variables/Ingresos 

para lo cual se tomaron el 2° y 7° años, obteniéndose los siguien.es resultados 

AÑO 2 $ (000) 

Gastos Fijos 1, 228 .00 

Gastos Variables 471 .00 

Ingresos 1,869.00 

Punto de 
Equilibrio 1,641.71 

Equivalente al 87. 84o/o 
de los ingresos 

• 

AÑO 7 $ (000) 

Gastos Fijos 1 , 504. 00 

Gastos Variables 1,381 .oo 

Ingresos 6,016.00 

Punto de 
Equilibrio 1,951.97 

Equivalente al 32 .45'% 
de los ingresos 
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• GASTOS E INGRESOS EN EL SEGUNDO Af':IO 

DE OPERACION 

(MILES DE PESOS) 

1. INGRESOS 

2. GASTOS 

• 

• 

2.1. FIJOS 

2. 1 . 1 • Sueldos y Salarios 
2 . 1 • 2. Gastos Financieros 
2.1 .3. Depreciaciones 

2 .'2. VARIABLES 

2 .2 .1 • Alimentos y Bebidas 

2 .2 .2. Mantenimiento 

2 .2 .3. Luz y Fuerza 

2.2.4. Promoción 

2.2.5. Materiales 

1,869.00 

411.00 
692.00 
125.00 

1,228.00 

231.00 

83.00 

70.00 

52.00 

35.00 
471 .oo 
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• 
GASTOS E INGRESOS PARA EL SEPTIMO A1'iO 

DE OPERACION 

(MILES DE PESOS) 

1 • INGRESOS 

2. GASTOS 

• 

• 

2.1. FIJOS 

2. 1 • 1 . Sueldos y Salarios 
2. 1 . 2. Gastos Financieros 
2.1 .3. Depreciaciones 

2. 2. VARIABLES 

2. 2. 1. Alimentos y Bebidas 

2. 2. 2. Mantenimiento 

2 .2 .3. Luz y Fuerza 

2.2.4. Promoción 

2.2.5. Materiales 

6,016.00 

902.00 
477.00 
125.00 

1, 504.00 

744.00 

133.00 

226.00 

167.00 

111.00 

1,381 ·ºº 
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Cuadro No. 17 

TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO REFACCIONARIO 
POR $ 400,280.00 

PLAZO: 1 5 Af:Jos 

TASA DE INTERESES: 19.5Y.. SOBRE SALDOS INSOLVfOS 

AF:lo CAPITAL INTERESES ANUALIDAD 

78,055 78.055 

2 78.056 78.055 

3 78,055 78,,055 

4 10,434.00 78.0M ea.489 

5 12,469.00 1e.020 ea.489 

6 14,901 .oo 73,588 es.499 

7 17,806.00 70,683 88,489 

B 21,279.00 fJl,210 88,489 

9 25,428.00 63,061 88,489 

10 30,387.00 58,103 88,489 

11 36,312.00 52, 177 88,489 

12 43,393.00 45,096 88,489 

13 51,855.00 36,635 88,469 

14 61,966.00 26,523 BB,489 

15 7·i¡050.00 14,440 882 489 

TOTAL 400,280.00 895, 756 1 '296,036 
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• Cuadro No. 18 

TABLA DE AMORTIZACION DEL CREOITO INMOBILIARIO 
POR: 2' 830, 659. 00 

PLAZO: 10 AÑOS 

TASA DE INTERES: 20o/o ANUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS 

AÑOS CAPITAL INTERESES ANUALIDAD 

• 1 566,132 566,132 

2 566, 132 566,132 

3 566, 132 566,132 

4 219,160 566,132 785,292 

5 262,992 522,299 785,292 

6 315,591 469,701 785,292 

7 378,709 406,582 785,292 

8 454,451 330,840 785,292 

9 545,342 239, 950 785,292 

10 654,410 130,882 785,292 

• TOTAL 2'830, 659 4'364, 781 7 1 195, 440 
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• 7 .11 EVALUACION ECONOMICA 

La eva\uaci6n econ6mica del proyecto se rea\iz6 por medio de 

los siguientes indicadores: Tasa Interna de Retorno y la Reta-

ci6n de Beneficio-Costo. 

Tasa Interna de Retomo 

Este indicador se representa por aquella tasa que, aplicada a la 

.ctualizaci6n de la inversi6n y del flujo de ingresos netos, lgua-

la los valores actual izados. 

Esta tasa se puede obtener desde el punto de vista financiero y 

económico. En el aspecto económico, el objetivo es el de dete_!' 

'minar el rendimiento global de todos los recursos que se d esti-

nan al proyecto, con independencia de las entidades que los apo!: 

tan. Desde el punto de vista fi.nanciero, la Tasa Interna de Re-

torno muestra el rendimiento de\ capital propio, considerando 

como costo de\ proyecto, además de los gastos de operación, -

.os intereses que deberán pagarse por \os créditos que se con-
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traten. 

Debido a que se involucra a los intereses, se considera más re-

presentativa, para la evaluaci6n de este proyecto, a la tasa de r~ 

torno financiero. El valor de este indica~or para el caso espec(f!_ 

co del proyecto de San Lorenzo T eote;>ilco, es de 36. 57% . (Ver -

Cuadro No. 19) • 

• Relación Beneficio-Costo 

La Relación Beneficio-Costo, es el otro indicador que se utiliza -

para determinar la factibilidad econ6mica del proyecto. Dicho in-

dicador se obtiene al dividir el valor presente del flujo de benefi-

cios y el valor presente del flujo de gastos. 

A fin de obtener la relaci6n beneficio-costo del proyecto, se des

contaron los flujos de ingresos y gastos a la tasa de interés,cfol 

.071:, que fue la que se consideró en función del costo de capitaly 

la tasa de interés que generan inversiones al terna ti vas. De esta ma 

nera, se obtuvo una relación beneficio-costo de 1 • 82. 
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En base al criterio de evaluación que utiliza la relación benefi

cio-costo, el proyecto del centro tur(stico es viable económica

mente, ya que dicha relación es superior a la unidad. (Ver Cua 

dro No. 20) • 

• 
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• Cuadro No. 19 

ÑOS 

o 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Ti.r • 

TASA INTERNA DE RETORNO 

(MILES DE PESOS) 

FL UJC DESCONTADO 
FLUJO 

(3,352) 
7 

295 
739 

1,203 
1J786 
2,466 
3,256 
3,644 
4,069 
4,534 
5,038 
5,435 
5, 851 
6,287 
6, 743 

= 30 + 1,254 (10 
1,906 . ) 

30% 

(3, 352) 
5 

174 
336 
421 
481 
511 
519 
447 
384 
329 
281 
233 
193 
160 
132 

4,606 

(-l 1 , 254) 

= 36.57% 

40"/o 

(3, 352) 
5 

151 
269 
313 
332 
327 
309 
247 
197 
157 
124 

96 
74 
56 
43 

2,700 

(-652) 
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• Cuadro No. 20 

RELACION COSTO-BENEFICIO 

Años 

1 
2 
3 
4 
5 • 6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

• 

Flujo de 
Ingresos 

Flujo de Descontado Flujo de 
Ingresos 20% Egresos 

1 ,359 1J132 1J352 
1J869 1J298 1J574 
2,468 1J428 1, 729 
3, 167 1J527 1 ,964 
3,980 1J599 2, 194 
4,922 1 ,648 2,456 
6,016 1 ,679 2,760 
6,615 1J538 2,971 
7,276 1J410 3,207 
8,003 1 ,293 3,469 
8, 801 1J185 3,763 
9,680 1,086 4,245 

10,646 995 4,795 
11,711 912 5,424 
12,882 836 6,139 

19,566 

R. B. C. = 20% _! 9, 56~ = 1 . 8 2 
10,766 

Fluj.:> de 
Egresos 

Descontado 
20% 

1' 127 
1,093 
1, 001 

947 
882 
823 
770 
691 
622 
560 
506 
476 
448 
422 
398 

10, 766 
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TERCERA PARTE 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

· .. -: .. 



• 
CONCLUSIONES 

1 . Se plantea la necesidad de explotar los grandes y muy "! 

riadas atractivos turísticos con que cuenta la República -

Mexicana. Uno de los medios viables para lograr este 

objetivo es el desarrollo del Ejido Turístico. 

2. Dada la localizaci6n del Ejtdo de San Lorenzo Teotepi\co, 

• constderamos como áreas competitivas a los Estados de 

Puebla, Tlaxca\a y Morelos. 

3 • La competencia que existe entre los diferentes balnearios 

ha ocasionado se ofrezca al usuario, instalaciones adecua 

das a bajo costo. 

4. De acuerdo con las estimaciones y proyecciones real izadas 

para el Ejido San Lorenzo Teotepilco, la demanda efecti-

va que podría captar el Centro Turístico se estima para 

• el año de 1979 en un promedio semanal de 2, 026 personas 

y para el año de 1984 en 2,318 personas. 
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• 
5. Basándose en la demanda calculada se optó por desarro -

\lar un centro turístico con capacidad para 2, 000 perso -

nas, y que reúna las características necesarias para sa-

tlsfacer al usuario. 

6. No obstante de que la tasa de contratación de los créditos 

es alta, debido a la difícil situación económica por la que 

atravieza el país, el estudio económico y flnanclero indi -

• ca que el proyecto viable, ya que los ingresos derivados 

de su operación permiten disponer del efectivo suficiente 

para cubrir los gastos que se generen durante la vida 

del proyecto. La inversión se recupera en el quinto año 

y a partir de ese momento se acumulan sobrantes finan-

cleros del orden de 48 mil lenes de pesos hasta el año 15. 

7. Los indicadores económicos muestran la factibilidad del 

proyecto, ya que la tasa interna de rentabi1 idad es supe-

rior a la tasa del mercado, y la relación beneficio-costo 

• es mayor que la unidad. 
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• 
SUGERENCIAS 

• 

Para facilitar la realización de este proyecto, se hacen las -

siguientes sugerencias: 

a) Obtener el apoyo del Gobierno para que la Banca Nacio -

nal, de acuerdo con la Ley, otorgue los créditc•s necesa-

b) 

ríos, cumpliendo as( con efectividad sus funciones . 

Agilizar los trámites administrativos en las dlferentes d!_ 

pendencias gubernamentales relacionadas con Turismo E

jidal. 

c) Implementar oportunamente cursos de capacitacl6n para 

que los ejidatarios que se designen encargados del mane

jo del centro tur(stico, así como de todos aquel los que 

trabajen en él, real icen sus laboi;.es· eficientemente. Es-

• ta capacitación podría ser real izada por alguna dependen-

cia del gobierno o bien por la UNAM a través de sus 

programas de servicio social . 
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• 
d) Motivar a los ejidatarios sobre ta manera más efectiva de 

aprovechar las utilidades que se generen, ya sea el"\ la a<1_ 

quisición de herramienta agrkola, en centros de capacita

ción o en la forma que se considera necesaria para contr_!. 

buir al mayor desarrollo y beneficio de la comunidad e]i -

dal. 

• 

• 
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