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N T R o º· u e e o N 

En todo proceso de planeación de proyectos de cualquier 

índole se requiere la intervención de profesionistas que in

tegrados en grupos multidisciplinarios busquen conocer lo 

mejor posible el estado de cierta situación, para proporcio

nar las soluciones óptimas a los problemas que le afecten. 

La integración del Ingeniero Civil en este grupo multi

disciplinario es importante, pero es básico que deba conocer 

ampliamente cada una de las fases y etapas que son parte del 

proceso para que, en base a este conoc1miento, a su forma-

ción profesional y su experiencia, se tome en cuenta su opi

nión y no se le encasille en el papel de "ejecutor de obras"~ 

La planeación tiene aplicación en el desarrollo de nue

vos centros de atracción turistica, ya que es vital para la 

economia del pais aprovechar de la mejor manera sus recursos 

económicos disponibles, debido a que este sector se ha vuelto 

un punto importante para la economf a del paf s, por a por-

tación a la generación de empleos y captación de divisas, 

además de que Mt>xico tiene va5too::; rPcuro::;os para la realiza

ción de centros turist1cos. 

Para la realización de este tipo de proyectos es necesa

rio prever la demanda de servicios que solicitarán los habi

tantes y visi°tantes a través del tiempo, siendo la técnica de 

escenarios una opción para analizar los requerimientos que 



surgirán, tomando en cuenta factores que tengan tal importan

cia que sean capaces de afectar el equilibrio que debe exis

tir en los centros turlsticos. 

Esta técnica es utilizada en esta tesis aplicándola a un 

proyecto especifico vigente como es el caso de las Bahias de 

Huatulco en Oaxaca mostrando lo interesante que es la pla

neación para conocer el comportamiento y la transformación 

que se va a dar en un futuro en la zona donde se ubica el 

proyecto, analizando los puntos de mayor impacto en el desa

rrollo de este centro como son la población, la vivienda y la 

demanda de agua. 



c A p· 'í T u L o 

' 
MARCO TEORICO ·,DE LA PLANEACION 

Para tener éxito en la realización de un proyecto deter-

minado, es necesario establecer los pasos que se deben se-

guir para alcanzar el objetivo que se busca, por lo que es 

importante realizar una planeación que involucre todas las 

variables y los factores que de alguna manera afecten el cum-

plimiento de cada etapa. Por lo anterior, es preciso cono-

cer y tener bien definidas cada uno de los pasos que forman 

p_arte en el proceso de planeac:ión. 

1.1 DEFINICION DEL CONCEPTO~ PLANEACION. 

El tema sobre el que se enfoca este capitulo atraviesa, 

a partir de 1976, por una etapa en la que se requiere y busca 

la optimización en la administración de los recursos del 

pais. Precisamente en ese aNo se constituye la Secretaria de 

Programación y Presupuesto como el órgano del Gobierno Fede-

ral encargado de realizar todo el proceso de planeación con 

el objetivo de adecuar planes sectoriales dentro de un marco 

macroeconómico. Senalar 1976 como fecha destacada en el 

-. 



ce de la planeación no implica que en afias anteriores los 

intentos para proyectar el desarrollo del pais fuesen nulos. 

Esta idea se refuerza mencionando que en 1930 se promulgó la 

Ley Sobre Planificación General de la República siendo el 

primer intento legal dirigido a organizar y conducir las ac

tividades de las dependencias gubernamentales, además de que 

en ese mismo aNo se crea la Comisión Nacional de Planeación 

con la cual cobran fuerza las conceptos concernientes la 

programación económica. Como puede observarse, la planeación 

ha captado la atención del sector gobernante desde hace más 

de cincuenta aNos, incrementándose notoriamente en los tres 

sexenios más recientes; ésta situación obliga a plant~ar las 

siguientes preguntas: Qué es la Planeación?, Para qué hacer

la?, Cuál es su objetivo esencial?, Cómo se r~aliza?, Cómo se 

clasifica?. Los comentarios que a continuación se exponen no 

van con el objeto de dar una respuesta rigida a las pregun

tas enunciadas, sino con la intención de otorgar una base pa-

tener una idea más clara sobr~ este tema. 

La planeación es un proceso que consiste en realizar un 

análisis documentado, sistemático, cuantitativo y cualitati

vo -lo más representativo y real posible- preliminar al mejo

ramiento de una determinada situación, seNalando que para 

cambiarla se tendrá que conocer lo más ampliamente posible su 

evolución histórica, el comportamiento del fenómeno a través 

del tiempo y ante imprevistos asi como su condición ~ctual 

para ponderar las posibilidades de alcanzar en su totalidad 

la situación deseada. Al intentar realizar estos cambios se 



generá.rán -- "nº ~1-f'~~nativas de sofución que se evaluarán con 

el ,fii:i de.i:ono.cer_ Sus ·respecti_vas ventajas y desventajas pa-

ra, de esta forma, elegir la que mejor se adapte a los recur-

sos y _car_a~teristicas de la situación actual estimando además 

de los factores técnicos, politices y económicos el beneficio 

a la comunidad. Por lo tanto si se pregunta qué es lo que se 

va. hacer, la planeación puede orientar hacia lo que se 

requiere. El Ingeniero Humberto Hiriart Urdanivia menciona: 

"La planeación es un instrumenta que proyecta el futura del 

~esarrollo de un pais, región o porción geográfica determi-

nada• para alcanzar una transformación en beneficio de las 

gran~es mayorias, siendo también un ajuste apropiado al uso 

·-ae lris recursos con que cuenta la sociedad". (1) 

La planeación se establece como una herramienta básica 

par-a alcanzar niveles m:.s avanzados en el desarrollo de un 

pats, exigiendo que se superen políticas de improvisación, 

evitando asi el desperdicio de recursos humanos, técnicos, 

naturales y financieros en la generación de bienes y serví-

cios. En nuestro pals la planeación del desarrolla no puede 

ni debe significar una opción técnica a administrativa, sino 

una necesidad de la opinión de todos que convierta planes in-

tegrales del Estado en ac:tivadores del crecimiento y del de-

sarrollo del pals; se dice que cuando hay crecimiento, sola-

mente se progresa cuanto a lo económico y con el desarro-

llo no sólo se avanza cuantitativamente (caracteristicas fi-

tu NOT1ctl.EGIO, boletln inforriahvo del CJC!'!, llV Coogreso Nactonal de lnq. C1v1l, '2a. ReumOn Regional, 
Julio de t9S7, IJolUeen llJlll. N.Jr.ero ló8. ~eno;ua1. Kt!x1co D.F., p. 1 • 

5 



sicas) sino también en asPectos que .implican a las caracte-

rJsticas sociales. 

Se puede afirmar que la planeación debe tener como ob-

jetivo esencial ser un procedimiento de apoyo en la toma de 

decisiones y del adecuado empleo de recursos disponibles de 

acuerdo a los deseos de la comunidad y no debe ser un palia-

tivo de una situación económica, ni agudizar el desequilibrio 

que sufren el aspecto social y el medio ambiente del entorno 

donde se aplica. Si se pone en práctica según su objetivo 

básico, se puede alcanzar la transformación del estado que 

guarda la situación a modificar hacia uno diferente con un 

nivel más elevado en cualquiera de sus aspectos. Los cambios 

que pueden alcanzarse son de dos tipos: 

CUANTITATIVO en el que la estructura vigente sigue sien-

do la misma pero la realidad es mayor y, 

CUALITATIVO en el que se altera la estructura estableci-

da, siendo este cambio el objetiva primordial de la planea-

ción. <2) 

Para efectuar una planeación se requiere tomar en cuenta 

div~rsas variables como son: 

a) CULTURALES, que agrupan los valores, usos y costum-

bres del grupo social. 

b> SOCIALES, integradas por el nivel de vidá, educa-

(2l Serg10 l'Solina E. y Ser910 Rodrlguez A., •Pian1flcaci0rt In'teg"ral del TuriSll0~ 1 Trilliis1 Méxi~o D~F. 1 
la. Ed1c1óo 1 1987. 
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cióO, ,_Salud y·· vivienda.· 

cl . ·P,:=;_~~~~O~~.~~S! . fc:>~madas por las neces_id,~<;Ses, expecta

tivas .. ~' acti~úd:~~ ante el· cambio de· los' int~graiites del gru-

po. 

dl ; PO~ITI~O-L~GALES, integrados por los aspectos que 

EC~LOGICAS, las.cuales son seNales de tipo fisico 

-.,;,·m·b·ién1.clí ·que determinan la calidad de vida de la población. 

f) ECONOMICAS, a causa de que la rentabilidad de las 

~mp~e~as-públicas y privadas depende casi por completo de las 

variaciones en la economía. (3) 

En el proceso de realización de la planeación se distin-

guen dos fases: la DEFINICION y la APLICACION, compuestas ca-

da una por varias etapas. 

La fase en la cual se elabora un plan enfocado a cambiar 

la situación que ya na satisface las aspiraciones de la so-

ciedad se conoce como de definición; integrada por el diag-

~' etapa en la que se hace un an~lisis detallado de to-

dos los aspectos en general, que implica otra llamada ru::Q.::. 

n.Q.§_tic_Q en la cual se efectUa una proyección de las variables 

detectadas en el diagnóstico por medio de información cuanti-

tativa y cualitativa de la situación estudiada, considerando 

13) Serq10 r\olina E., Serq10 Rodrlquez A., Op, c1t. 
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también varíable5 propias y externas que afectan al fenómeno. 

La siguien,te etapa se denomina identificación :l. fijación~ 

fines, '10s cuales pueden ser de tipo cualitativo conocidos 

cómo obj~tivos y que no pueden ser evaluados numéricamente, o 

de tipo cuantitativo llamados metas siendo éstos la~ cifras 

numéricas de los objetivos, requiriéndose en esta etapa que 

las'organizaciones responsables de la planeación del desarro

llo consideren una diversidad de criterios enmarcados en una 

amplia gama de dimensiones espacio-temporales con un alto ni

vel de compatibilidad y complementaridad. El siQuiente paso 

en este proceso consiste en establecer las estrateaias que 

indicarán los lineamientos, orientaciones y directrices enca

minados a lograr los fines propuestos, involucrando los re

cursos disponibles en el entorno analizado. Por último se de

terminan los instrumentos los cuales condicionan el logro de 

los objetivos y metas dependiendo su def inici6n de la dispo

nibilidad de recursos de cualquier indole, indicándose como 

instrumentos más importantes para la planeación los de finan

ciamiento, que movilizan los recursos humanos, técnicos, ma

teriales, tecnol69icos; de presupuesto de egresos quienes 

afectan la estrategia global de desarrollo y el ritmo de 

crecimiento de la economia y de los factores sociales; a los 

que ayudan determinar y poner en mar-cha li15 difer~ntes 

actividades y proyectos derivados del plan CE.e le"S conoce como 

de presupuesto de ingresos y; de normas jurídicas los quff de-

1 imitan las responsabilidades, atribuciones y limitantes a 

las que se deben apegar las instituciones involucradas en el 

proceso de pliu1eac ión .. 
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En la 'fase de ~plica~ión~se efectúa.en forma practica 

las ideas propuestas en la fase de def inici6n asi90ándoseles 

una programación, presupuesto, instrumentación, control y 

evaluación que son las etapas de esta segunda fase. 

gramaci6n consiste en determinar con precisión los plazos de 

cumplimiento de los diferentes pasos, actividades y tareas 

que integran el grupo de inversiones a nivel infraestructural 

o supraestructural, considerando la disponibilidad de recur

sos para su aplicación asi como la relación de las acciones 

propuestas con las necesidades del medio fisico, social y 

económico. En la presupuestación se designan las partidas 

financieras a cada actividad programada con el fin de obte

el costo total de lo que se ha planeado, destacando la 

importancia de que la programación debe ajustarse y ser con-

gruente con el presupuesto. La etapa consecuente es la ins-

trumentación que dirige las acciones concretas al campo de la 

inversión asi como a los aspectos supraestructurales de poli

tica económica, social, ambiental, de legislación, promoción, 

capacitación y organización; requiriendo e~ta etapa anál i-

sis técnico, financiero, ecológico y de mercado con el fin de 

determinar en función de los requerimientos del medio ambien

te y del mercado las caracteristicas fisicas del proyecto y 

su rentabilidad financiera. 

Es de vital importancia para obtener los objetivos pla-

neados llevar un~' que es el conJunto de actividades 

enfocadas a vigilar que la ejecución de las acciones corres

ponda a las normas y especificaciones establecidos en la fase 
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de-definición y de programación, para convertirse asi en un 

medio preventivo y correctivo que permite detectar y corre-

gir oportunamente las desviaciones e insuficiencias a lo lar-

go del proceso de planeación. Finalmente se hace necesario 

efectuar una evaluación que no solamente se debe reali7.ar al 

final del proceso sino que es importante en cada fase que lo 

integra1 ya que permite valorar cualitativa y cuantitativa-

mente los resultados de lo propuesto; incluye medir la dife-

rencia que presenta la situación deseada con el nivel alean-

zado, aportando asi elementos de juicio sobre las causas y 

efectos de las desviaciones en el cumplimiento de los obje-

tivos y metas .. 

FIG. 1.1 EL PROCESO DE PLANEACIDN DESDE DOS ENFOQUES 
DIFERENTES 

: ET!il'AS : FASE 
:---------------------------------------------------------~----------------------

- Oia9nOst1co 
- Definic10n de objetivos 

y eetas 
FORtt!LACJOO - Seflalae1enlo de estra- Plan 

teqias y poltt1cas 
- Previsión de recursos a 

uhluar 

- Definir los inslruJ1e11-
tos de pollttca 

- Asu¡nar ..-ecursos 
JNSTRIJEN- - Deter1111nar los respoo- Progrws 

TACJOO sables de la eJecución 

aJNTR1JL 

EVlllUACTOO 

- Prectsar tiempos de eJe
cuc16n del plan y pro
gra.cas 

- 01a9nOshco 
- Prooós.t ico 

DEFINICJOO - Establec1•1ento de hnes Plan 
- Seletc16n de estrategias 
- Selección de rnstrumeotos 

- Progra.ac1ón 
APl..ICACJCtl - Prcs.upuestaciOn 

- lnstrurientaciOn 
- Ev.iluac10n 

PrograAa 
Proyecto 

t Fl.{NTE: •ttanual de plane4c10n del desarrollo 'FtBHE: "Planifícac16n Integral del TuriSM" 1 Sert}IO 
1unic1pal", Instituto de Adaóo. Pública A.C. f1olina y Ser910 Rodrigue:: Ab1t1a. 
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Se puede CLASIFICAR a la planeación tomando como paráme

tros a su objetivo y las condiciones en que se desenvolvera. 

Asi, tomando como base la intervención del Estado se clasifi-

ca en: PARCIAL O INDICATIVA, aplicada en los paises capita-

listas en los que el Estado "indica" los objetivos por alcan

zar y orienta mediante medidas fiscales la conveniencia de 

que el sector privado invierta en determinada zona o en cier-

to sector; INTEGRAL O IMPERATIVA, conocida coma planifica-

ción, se realiza en paises con régimen socialista donde el 

Estado controla los medios de producción, por lo que sus li

neamientos deben ser cumplidos en forma obligatoria por todas 

las personas fisicas o morales y; MIXTA, que es muy común en 

Latinoamérica, no es un tipo diferente de las anteriores sino 

una mezcla de ellas, por lo tanto su acatamiento es obligato

rio para el sector Público, adoptándose sólo como sugerencia 

a realizar para los sectores privado y social. 

Desde el punto de vista del espacio geográfico que abar

ca se clasifica en: NACIONAL, aplicada en toda la extensión 

del pais; REGIONAL, válida para una zona con caracteristicas 

fisicas, económicas, sociales y culturales semejantes; ESTA

TAL, cuya acción se limita al entorna de un solo estado y; 

MUNICIPAL, forma.Ja por .:iccionP'5 que ataf'fen solamente a un 

nicipio; en esta clasificación debe existir un elevado grado 

de coherencia entre ellas porque de no hacerse puede perjudi

car seriamente a la comunidad~ 

Enfocando la clasificación desde los plazos temporales 

otorgados para alcanzar sus objetivos se habla de planeac1ón 

11 



a CORTO, MEDIANO y LARGO PLAZO, cuya duración suele conside

rarse de 5 1 10 y 20 a~os respectivamente y, la planeación 

PROSPECTIVA que reúne un conjunto de métodos y técnicas cuyo 

objetivo principal consiste explorar el futuro y diseNar-

lo en el presente por medio de mecanismos que contribuyan 

mejorarlo, además de que no solo trata de conocer el futuro 

de forma deterministica o probabilística, sino que dise~a 

escenarios a futuro que contengan particularidades estableci

das de antemano y que en cada etapa se aproxima al prospecto 

fijado. 

Una última clasificación es aquella que toma en cuenta 

el marco de acción en el que actúa, asi tenemos la planeación 

GLOBAL, que abarca toda una nación y sus diferentes sectores; 

ECONOMICA, cuyo campo de acción estA enfocado hacia la orga

nización de la producción de bienes y servicios; SOCIAL, en

cargada de la organización de la comunidad; FISICA, ordenado-

de las actividades del hombre en el espacio territorial 

disponible; INTERSECRETARIAL, que se ocupa de organizar las 

actividades de ciertos sectores pero no en su totalidad y; 

SECTORIAL, referida exclusivamente a un solo sector económi-

ce. 

Analizando los elementos constitutivos de la planeación 

se puede aseverar que ésta es el resultado de un proceso ló

gico del pensamiento por medio del cual el ser humano trata 

de comprender la realidad de su entorno para crear, poste

riormente, los medios que le serán necesarios para modificar

la según sus intereses y aspiraciones¡ la forma que adopta 

IZ 



dependerá de las caracteristicas de la situación especifica, 

de )os .mectiOS disponibles, de las ·cualidades-de q'uienes in

terv~ngan'_:'en ·el- proceso y de los que resul t·arán afectados por 

su aplicaci-ón, asi como de las aspiraciones de éstos, enfati-

zando que se deben evitar errores en la definición y aplica

ción de la planeación porque representan costos sociales muy 

altos. 

En el caso particular del pals debe promoverse como fin 

idóneo alcanzar en un plazo largo, un cambio estructural de 

fondo y forma, estimulando la planeación a nivel municipal, y 

a corto plazo para que mediante este proceso se ayude a cam-

biar la muy arraigada centralización que afecta en forma ne-

gativa el desarrollo de todo el pals. 

1.2 bft PLANEACION COMO ACTIVIDAD HULTID!SCIPLIN!lRIA. 

Como se ha establecido en el subcapitulo anterior, la 

planeación proyecta, partiendo de bases reales, el desarrollo 

de un pais, región o porción geogrAf ica determinada, requi-

riendo para ello la integración de un gran nUmero de profe-

sionistas o técnicos de diversas disciplina5 1 cada uno de 

ellos con sus propios conocimientos y forma de sentir y &c-

tuar; asl, tenemos que el ser humano estA ocupado en forma 

constante, individual y como integrante de una sociedad, 

un proceso que le exige tomar decisiones para adecuar, de una 

manera óptima, sus recursos financieros, económicos, humanos, 

etc., a situaciones deseadas. En la medida en que éstas se 

compliquen por el variado y numeroso grupo de faclore5 que 



elaborados y multidisciplinarios posibles; por ejemplo, para 

conocer la situación que se quiere modificar (primera etapa 

en la planeación) no es suficiente analizarla de acuerdo a 

cada campo de acción del conocimiento, es decir, en forma 

unidisciplinaria, ya que al integrar los análisis en uno so-

lo, cada área se entrecruza por lo que se afectan entre si. 

Fagin Hollander en 1970 indicó que: "La pla.neación es un cam-

pode investigación con ratees en economia, matemáticas apli-

das, diseNo e ingenieria. Debe interesArse en el altamente 

complejo arte de la construcción de modelos de sistema5 eco-

nómicos y sociales". (4) 

En lo referente a la préctica de la planeación, además 

de los expertos que se dedican a ella, se aNaden los profe-

sionales que colaboran en él como geógrafos, economistas, ur-

banistas, ingenieros, arquitectos, ecólogos, educadores, ad-

ministradores, sociólogos, etc., aportando su respectiva ha-

bilidad y experiencia sobre los elementos que conforman el 

sistema por planear, lo cual le da a la planeaciOn claros an-

tecedentes urbanos y económicos. 

Enfocando a la planeación desde un contexto cientif ico, 

ésta se apoya en ciencias factuales como son la antropologla, 

sociologia, economla, psicologia, etc. Para conocer las ca-

racterlsticas esenciales de comportamiento del entorno a mo-

dificar, y en ciencias formales, como las matemAticas y la 

141 Citado por Jorge Ehzctldo Alarcón en la ptr1em:u "Algunos Enfoques de Planeac1b-l· del curso Metodolo
gtas y Técntcas de la Planeac16n Prospectiva, Dms10n de Educac10n Conttnua de la f<lcultad de Jnge
nterla, UHAM, 19S2, r'iél1co D.F. 
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~ógica qu.~. se_ encargan de analizar, proyectar y simular a fu

turo, median~·e .modelos la situación referida. 

En un contexto social, la planeación debe ,realizar un 

estudio a nivel general de lo que demandará la comunidad a 

futuro, por lo tanto se tendrán que considerar problemas re-

lativos al abastecimiento de agua potable, drenaje, comunica-

cienes, salud, empleo, educación, recreación, tránsito, uso 

del suelo, todos ellos complejos e interactuando unos con 

otros .. 

Considerando las etapas que integran el proceso de pla-

neación, a continuación se esquematiza la intervención de las 

áreas del conocimiento en cada una de ellas, mencionando pos-

teriormente las disciplinas que intervienen en cada rama. 

FIG. 1.2 LA PLANEACION COMO ACTIVIDAD 
MULTIDISCIPLINARIA 

AAl:AS DEI. lllOO· : 
: FASE : ETAPAS CIMIENTO. : TECNICA : JlJllDICA : SOCI~ : ECOOl'!ICO : ASISTEM:l~: P!l.ITICA : IDUllOAD : 

: DE LA P!J\IEA· : LEEN.. : Fll'AHCIERA : 
: CllJl. 

:------------------------- -------------------------------·----- ---: 
: DllWIJSTICO 
:----------------------------------------- -----: 

: DEF I l PRONOSTICO 
:------------------------------------------------------------: 

: NI : FINES 
:---------------------------------------------------------------: 

l ClON : ESTRATEGIAS 
:--------------------- -----.: 
: INSTllU1ENTOS X. '·'I 

:----------------------------------- --..o-=-~---·'-".'_-.. -··--·--~~-·-.-.-.-: 
1 PflOCllAHllCllJl X ·(X ••--¡ "'·1 ·: - '-•1 --•Y- +-

: APl.l :---------------------------------· 77-·.· .• :: -, . ~, .. _ ~-"-'---'-----
: PRESlf'LESTACIOU X - · .:·. :·,-.:,.; H · e, 1 ·" . >: ,--; ·I· 

: CA :--------------------------------------"-'"-"e--··-· ··:.:,_:~-·----·~-· -·"'---.-. --.-.. 1 
: CONTR(l X ·1- .-_·-x:·~·, ,:<--.· '•:.x .. :<-.:·:: · t:':·:·-

: CHll :---------------------------- · .• ,;._: 
: EVALUACtütt x X _x_:.-: ·· .. ·,_X , (:.' ·x 
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',·· ,·:1 

JURIDICO-LEGAL.- Licenciados 'en ·d'ef.ec::hO, ~i-ce~~Í~dos en 
Ciencias Politicas... ' 

SOCIAL.- Sociólogos, Psicólor;fos, Antropó\oQO'.S. 

ECONOMICO-FINANCIERO.- Administradores, Contadores, Eco
nomistas. 

POLITICO.- En cualquiera de sus niveles. 

ASISTENCIAL.- Trabajadores Sociales, Médicos. 

Se puede observar que los aspectos técnicos, social y 

económico-financiero son los pilares en el proceso de 

planeaciOn ya que intervienen activamente en todas las eta-

pas, mostrando las características esenciales de la si tua-

ciOn, y en base a eso, planear las modificaciones que se de-

sean hacer. Es importante mencionar que el aspecto politice, 

aunque no está presente en todas las etapas, tiene una parti-

cipaciOn tal que, según sus intereses, puede obligar a rea-

lizar obras que no se requieren o Justifican, y en algunos 

casos modificar o detener el proceso de planeación. 

1.3 RELACION ~ !.Jl. INGENIERIA CIVIL CON LA PLANEACION. 

En el proceso del desarrollo de un pais, una de los as-

pectas que tiene más repercusión en la economta es la cons-

trucciOn de obras de infraestructura, área en la cual el IN-

BENJERO CIVIL ha trabajado tradicionalmente, pero que se ha 

limitado solamente a diseNar y ejecutar desde un punto de 

vista técnico. Por ésto, es necesario cambiar esta situación, 

ya que el ingeniero civil no sOlo debe intervenir en el pro-
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ceso de planeación en la faceta técnica, sino también en eva-

-luar el impacto económico, social y ambiental que implica el 

desarrollo de su trabajo. El ingeniero Fernando Favela Loza-

ya_ menciona que: "El Ingeniero Civil actúa en cuatro vertien-

tes: planea, disena, construye y analiza; disena y construye 

la infraestructura y además planea y analiza el impacto am-

biental de las obras". (5) 

Como puede observarse, se está hacienda énfasis en que 

se debe intervenir en estimar el impacto social y ambiental 

que provocan las obras que se edifican, ya que muchas veces 

sólo se valora el costo económico que representan las obras 

civiles por medio de un análisis beneficio/costo, relegando 

el posible costo social y ambiental, que llegan a afectar de 

manera significativa al entorno de la comunidad en donde se 

ubica la infraestructura. 

Es frecuente encontrar casos en los cuales la comunidad 

afectada por la construcción de obras de infraestructura es-

té inconforme con la realización de éstas, situación que pro-

vaca fricciones entre el ingeniero y los representantes de la 

comunidad, las cuales pueden llegar a obstaculizar la ejecu-

ción de las obras. Esta cond1c1ón r11fleja que en la planea-

ción no se tomaron en cuenta los intereses y nece~idades de 

la población, etapa que, como se ha establecido, es básica 

para realizar una planeación capaz de obtener resultados 

óptimos. 

t5l Francisco Serrano M., •La PlaneaciOn del ~arrollo EconOeico", Cfl:, Me~1co D.f., la. Ed1t16n, 
ll'llO. 
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En nuestro pais, la construcción de infraestructura se 

ejecutó sin que se contara con un esquema de ordenamiento te

rritorial o de uso del suelo, situación que se refleja en la 

concentración de mAs del 35'l. de la población en cuatro gran

des ciudades como son la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México, Monterrey, Guadalajara y Puebla, que acarrean proble

mas en diversos aspectos de sus actividades. 
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C A P T U L ·o 1 1 

MARCO TEORICO DE LA INDUSTRIA TURISTICA 

En los últimos aNos, el turismo se ha convertido en uno 

de los principales focos de atención en las sociedades mo

dernas, debido a que actúa como alternativa para la reconcen

tración de capitales excedentes de otros sectores de la eco

nomia; por lo cual se le ha denominado ''industria sin chime

neas", concepto que a nuestro modo de ver es erróneo, ya que 

-desde un punto de vista económico, se ubica en el sector ter-

ciario dedicado a la prestación de bienes y servicios y no en 

el de transformación. En este capitulo más que hablar de 

industria turfstica, se tratará de explicar cómo se genera el 

turismo y los efectos que se generan a causa de su desarro-

!lo. 

2.1 DEFINICION DEL CONCEPTO TURISJ:lQ. 

A partir del término de la Segunda Guerra Mundial 

(1945), el turismo ha adquirido la característica de ser un 

fenómeno masivo en el cual se busca y se va a sitios que dan 

facilidades de acceso y al0Jam1ento para utili¿ar el tiempo 

1 ibre <periodos vacacionales> y asi, satisfacer su necesidad 
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de descanso y evasión de las presiones a. las que_.estAn some-

tídos los seres humanos en las grandes urbes (hacinamiento en 

suburbios, masificación, contaminación~ estr:-és, .·etc.). 

Entre las causas m~s frecuentes p_or ··~as· éu~~-~s se reali

za turismo se mencionan: 

a) CULTURALES, originadas por el_ de~~p··c;t-~ -~cPnocer socie

dades diferentes. 

b)_ ECONONICAS, basadas en las faci 1 idá~e~- que ofrecen 

laS loe-al idades para permitir una estanCia. ·m-as ·prolongada .. 

c> ETNICAS, en las que se regresa al lugar de origen. 

d) DEPORTIVAS, realizadas con el fin de asistir a·parti-

cipar en eventos de este tipo. 

e) TECNICAS, para emplear un medio de transporte novedo-

so, o bien aprender las técnicas empleada~ en alg~n pats. 

f) 50CIOLOGICAS 1 para conocer mejor el mundo en el que 

se vive. 

9) RELIGIOSAS, realizando peregrinaciones a lugares san-

tos o de devoción. 

Un aspecto tntimamente relacionado con 105 desplazamien-

tos de personas y el desarrollo de la localidad turistica es 

la oferta de bienes y servicios constituidos por la oferta de 

alojamiento y hospedaje, servicias de transportación y comu-

nicaciOn, infraestructura básica <alcantarillado, agua pota-



"' ,· . -

ble, eleC::tri f icación;¡· ,· etc. y-::~!a i:~·.f.~aest'~.¿c~'ura ·cJe apoyo, 
- · ;: _ :.--r;-:-:~.:, .. :-'.::r_:,,:-\::_~\;·::->>··º ..... -_; 

-los centros'.. d~- p·l~)ra, .. _,\os .~'7~~1".'º:~.~~r~ueoló9i~o!:'.'-'.~Si,. . .'como los 

centrCJs de alta montal"'la. 

Basado en las caracteristicas anter'iores se ha intentado 

elaboFar una definición formal de turismo. Asi, The Shorter 

Oxford English Dictionary lo define como "la teoria y la 

práctica de viajar haciéndolo por placer"; otra definición 

que puede adaptarse a la interpretación y a las leyes de cada 

pats indica que "el turismo es un fenómeno social que cons1s-

te en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o 

grupo de personas que fundamentalmente por motivo da recrea-

ción, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de 

residencia habitual a otro, en el que no eJercen ninguna ac-

tividad lucrativa o remunerada, generando múltiples interre-

laciones de importancia social, económica y cultural". (1) 

Una definición más completa dice: "turismo son los des-

plazamientos realizados en el tiempo libre que generan fenó-

menos socioeconómicos, politices, culturales y juridicos, 

conformados por un conjunto de actividades, bienes y ~ervi-

cios que se planean, desarrollan, operan y se ofrecen a la 

saciedad, con fines de consumo en lugares fuera de su resi-

dencia habitual función de recreación, salud, descanso, 

familia, negocios, deportes y cultura". (2> 

Conviene destacar que para fines de proyección de ciernan-

lll Osear de la Torre Paddla, "El Turi~ croo Fen~o Social•, Fondo de Cultura Econ6ruca, ta. Ed1-
ct6o, 1990. 

121 Dr. Fabián C~rdenas Tabares, •Marco de Acc16n de los l'\ercada~ Turlstu:os~, Re·11sh Ser1'100, Mo XVI, 
llayo-Jun101 Núaero 97, l'lhlCO D.F., 198::;. 
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da turistica los anal is tas_ hacen_. m,ención de dos tipos de tu

rismo, un TURISMO RECEPTIVO constituido por los turistas ex

tranjeros que solicitarán alojamiento y diversos servicios y 

un TURISMO INTERNO en el que las demandas de servicio son las 

mismas pero el desplazamiento es realizado por personas del 

propio pais. Se analiza dicha demanda generada por el turis-

mo receptivo y el interno ya que los paises latinoamerica-

nos se ha concebido a éste como un factor de desarrolla en 

virtud de los posibles beneficias económicos de la entrada de 

divisas, aunado al fin que se persigue de ofrecer lugares 

donde puedan descansar y recrearse los habitantes del pais 

que otorga estas facilidades. Considerar al turismo como fac

tor capaz de lograr que la balanza de pagos sea favorable al 

pais, es factible y de gran provecho, siempre y cuando no se 

convierta en el único, ya que desarrollar una región destina

da al turismo implica que se efectúen grandes inversiones, 

construcción de bienes, creación de servicios, los cuales en 

su mayoria requieren de un gran movimiento económico que un 

pais limitado en recursos no es capaz de financiar, por lo 

que tiene que recurrir a organismos internacionales de finan

ciamiento como son el Banco Interamericano de Desarrollo y el 

Fondo Monetario Internacional, con el consiguiente endeu

damiento si no resulta rentable por falta de supervisión y 

apego al proyecto, previamente aceptado por su viabilidad. 

Un punto que afecta de forma importante y negativa a la 

comunidad es el cultural, expresado en lü necesidad de buscar 

una mejor forma de vida, de ritmo laboral y una visualiza-



c_ión de necesidades distintas; puede representar un esfuerzo 

de integración nacional por medio del mutuo conocimiento 

identificación de los habitantes de una región con sus carac-

teristicas particulares. Aunado a ésto, el turismo recepti-

puede llegar a afectar la zona o población tur!stica al 

presentarse una disminución de los valores e identidad nacio

nal de los habitantes del lugar, al adquirir costumbres y es

tilos de vida de los turistas visitantes. 

Como puede observarse, el turismo es un asunto muy del i-

cado por todos los efectos que conlleva pero que debe 

aprovechar, ya que México está considerado como uno de los 

paises con mayores atractivos para el turismo, ya sea en de

sarrollos basados en la relación "SOL-PLAYA-MAR" que pueden 

localizarse a lo largo de los 11,600 Kms. de litoral con que 

cuenta; en las diversas zonas arqueológicas tan importantes y 

atractivas para el turismo, o en las manifestaciones fol

clóricas de los grupos étnicos, sumado a la hospitalidad que 

muestra la vocación que tiene el pais hacia este sector. 

2.2 ª"' I1IB.!§!:!Q !;;Q!:!Q ACTIVIDf\D MULTIDISCIPLINARIA. 

Los efectos de la manifestación masiva del turismo son 

tan complejos y sus reacciones secundarias se han mezclado de 

tal forma que, actualmente, la humanidad entera está directa 

o indirectamente afectada por él, principalmente porque 

combinan elementos económicos, técnicos, politices, p5icoló

gicos, sociológicos, etc. Debido a esta combinación de las 

áreas del conocimiento humano, al turismo se le debe conside-



rar como una actividad multidisciplinaria que debe analizar

se, estudiarse y definirse en cada una de sus facetas para 

llegar a conocer su esencia y cómo puede influir en el pais. 

Analizando el turismo desde un enfoque económico, éste 

se erige como un factor que afecta directamente todos los 

aspectos económicos de las regiones del pais al generar 

pleos relacionados con su rubro e indirectamente con todas 

las otras actividades que están interrelacionadas con él, co

mo son los casos del incremento de las actividades agrope

cuarias e industriales y el fomento de toda una variedad de 

actividades comerciales y de servicios, convirtiéndose en los 

puntos de apoya para su desarrollo, ya sea como mercados pro

veedores de insumos o como estructuras productoras de servi

cios complementarios para el turismo. Se pueden destacar co

mo efectos negativos, la tendencia 1nf lacionaria que se desa

ta en la zona, el desajuste entre la oferta y la demanda pro

vocada por su concentración espacial y temporal, las pertur

baciones y congestiones que se producen en los servicios vi

tales del pats, en el indice de empleo y en las condiciones 

sanitarias que pueden llegar a convertirse en conflictos gra

ves o crónicos. 

La participación de disciplinas sociales se hace necesa

ria poroue el turismo afecta seriamente los usos y costumbres 

de la comunidad in1luida, refleJándose en cambios sufridos en 

la oastronomia, el vestuario, las manifestaciones folclóri

cas o en el idioma que no permiten la reafirmación de la 

identidad propia respecto al resto de los pueblos. Se debe 



pr~v.er .. ~st.a situación mediante la elaboración de procesos de 

pl~neación fisica y socioeconómica cuyos objetivos·priorita

rios sean la valorización del hombre, la generación de em

pleo, la conservación del medio ambiente, preservación y 

puesta, en valor del patrimonio turistica, desconcentración 

económica, dinamización de las economias regionales, capta

ción de divisas y el fortalecimiento de la unidad nacional y 

del proceso de integración. <3> El turists10 crea otro fenóme

no masivo y similar a él de gran impacto en la localidad tu-

ristica: La migración. Dicha migración provoca graves pro-

blemas al demandar vivienda, servicios básicos, empleo, equi

pamiento como son las instalaciones educativas, de salud, 

culturales y lugares de esparcimiento y diversión, que por lo 

general no se planean adecuadamente originando que se esta

blezcan asentamientos irregulares con un alto indice de mar

ginalidad. 

En lo que se refiere a las disciplinas técnicas es in

dispensable su intervención princ1palment~ en el plano urba

nistico, debido a que el turismo al concentrarse en puntos 

muy localizados genera que se especule con la tenencia del 

suelo, provocando que se deteriore la ecologia, por lo que al 

proporcionarle los servicios que requiera, se deben adecuar 

los adelantos tecnológicos al entorno ecológico para que, de 

esta manera, las moditicaciones que sufra el ecosiste~a sean 

mlnimas. Al ubicar los centros turlsticos se tiene la tenden-

t3I Fab1.1n Cánjenas Tabares1 Op. cit. 
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cia y 

transporte hasta ellos, requiriéndose para ello la amplia

ción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de 

la red de carreteras y aeropuertos, asi como los servicios de 

telecomunicaciones y cadenas de abastecimiento, asuntos co

rrespondientes al área de la ingenieria en los aspectos de 

estudio, análisis y evaluación de su impacto. Un caso tipico 

de lo anterior son los transportes, cuya impacto en el turis-

ma es ambiguo, que si bien por un lado es factor de impul-

so y desarrollo (al aumentar la capacidad de transporte y re

ducción de tiempo, aumentar el indice de seguridad además de 

incrementar el Area de influencia y de penetración) por otro, 

puede ser un elemento degradante, pues hay situaciones como 

la congP.stión y la contaminación que pueden ser negativos pa

ra la localidad turlstica. 

En materia politica, la toma de decisiones sobre asuntos 

turisticos queda en manos de una autoridad personal o insti

tucional y en ocasiones las decisiones recaen sobre grupos 

minoritarios que representan intereses del sector privado o 

público, los cuales tras un proceso de negociación elaboran 

un conjunto de politicas acorde con sus intereses sin consi

derar a las instituciones e individuos afectados directamen-

te. 

Existen organismos oficiales que contribuyen al impulso 

del sector turístico entre los que se mencionan: Secretarla 

de Desarrollo Urbana y Ecolo9ia, que tiene por función el me

joramiento, conservación y restauración de sitios, monumentos 
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históricos Y parques, asi como el apoyo a la infraestructura 

y servicios, la concesión de zonas -federales, la planeación 

urbana y la preservación ecológica; Secretaria.de Comunica

ciones y Transpo~tes, por medio de la construcción, mejora

miento, restauración, conservación y ampliación de la infra

estructura aeroportuaria, terrestre y maritima; Secretaria de 

la Defensa Nacional, realizando acciones de apoyo a la acti

vidad de la caza, asi como de seguridad y auxilio turistico 

en las carreteras nacionales; Secretaria de Marina, promo

viendo el desarrollo del turismo náutico y el auxilio dentro 

de aguas jurisdiccionales; Secretaria de Relaciones Exterio

res, efectuando los trámites necesarios para la creación de 

fideicomisos turisticos, ya sea en zonas fronterizas o pla

yas, además de hacer los trámites de visas y tarjetas de tu

ristas para el ingreso de los viajeros extranjeros; Secreta

ria de Gobernación, promoviendo acciones que simplifiquen los 

trámites migratorios para el turismo, además aporta informa

ción estadistica sobre el número y caracter1sticas de los 

viajeros; Secretarla de Hacienda y Crédito Público, coordi

nando las pollticas de estimulas fiscales y la tramitación de 

permisos de importación temporal de vehiculos, asi r.omo la 

revisión de equipaje en franquicias aduanales; Secretarla de 

Programación y Presupuesto, elaborando la planeación turis

tica, asi como coordinando información y estadlsticas; Secre

taria de Comercio y Fomento Industrial, regulando y abaste

ciendo productos básicos en los centros turisticos y promo

viendo la inversión extranjera dentro del marco legal v1gen-
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te; Secretaria de Educacíón Pública, elaborando programas de 

ensehanza turist1ca que se imparten en instituciones docen

tes; Secretaria de Salubridad y Asistencia, supervisando y 

controlando acciones de tipo sanitario en los servicios para 

mantener adecuados estándares de higiene en los estableci

mientos turisticos; Secretaria del Trabajo y Previsión So

cial, coordinando programas de capacitación a los trabaja

dores del sector turlstico, as! como programas de recreación 

y turismo para los trabajadores general; Secretaria de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos, estableciendo mecanismos 

de coordinación en lo referente a permisos para la práctica 

de actividades de caza y campismo; Secretarla de la Reforma 

Agraria, dando soluciones sobre la tenencia de la tierra para 

impulsar áreas que tengan un interés turistico y por último, 

Secretarla de Pesca, participando en acciones referentes a la 

pesca deportiva y de información acerca de dicho deporte. (4) 

2. 3 RELACION DE !.ft INGENIERIA CIVIL CON fil. TURISMO. 

Ofrecer buenos servicios públicos y vivienda en lafi 

grandes ciudades, asi como otorgar alojamiento decoroso y 

~decuado a sus visitantes, que eKistan vias de comunicación 

más seguras y con la posibilidad para que se realicen los 

desplazamientos de sus visitantes en transportes cómodos y 

seguros, son aspectos en los que basa la aparición del 

turismo. Estas actividades están rel~cionadas con el ejerci-

t41 Progra..a Nac;ional de Tur1sso, 1984-88. 
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cio de la lngenieria Civil puesto que le corresponde una 

parte importante en la búsqueda del bien común de la sociedad 

creando infraestructura, produciendo y satisfaciendo los 

bienes y servicios que reclama la sociedad. Por otro lado, 

planea y desarrolla todo lo que se refiere a los medios de 

transporte, los aeropuertos y las vias de comunicación. 

Como infraestructura debemos entender al conjunto de 

obras y servicios que sirven de base para promover el desa-

rrollo socioeconómico en general; asi, desde el punto de vis-

ta turistico, las obras de infraestructura que deben existir 

para desarrollar una localidad determinada son: a> ADECUA-

DAS VIAS DE COHUNICACION que implica vencer las dificultades 

fisicas del acceso al sitio mediante la construcción de cami-

nos, puentes, pistas para aterrizaje, puertos mariti~os, 

marinas, vias férreas, etc; b) SISTEMAS DE TELECOHUNlCAClON 

que se refieren al equipo e instalación de lineas telegráfi-

cas, telefónicas o de télex, o bien por radio o T.V. median-

te sistema de microondas; cl INSTALACION DE REDES para sum1-

nistrar energla eléctrica, agua pot.able y combustibles (5); 

d) INSTALACION DE REDES, de alcantarillado, drenaje, plantas 

de tratamiento de aguas negras, servicios de limpia, disposi-

tivos de desechos, etc. (6); e) SITIOS PARA OTORGAR LOS 

SERVICIOS GENERALES sobr~ todo de ~sistencia, educativos, ad-

ministrativos, bancarios y religiosos. 

15l En estos tres puntos se estudia su viab1ltdad 1 rehabil1tac16n, calidad, capac1dad 1 edensi6n, alterna· 
hvas 1 costos de operac1óo y de prov1s16n. 

lb) En estos aspectos se analizan las formas de c:onlro1, esUndare-;, efect1v1dad1 fachbthdad Y fac1h
dad pUblic:a para eitensiOfles. 
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En lo referente a los servicios y bienes (que se agru

pan en el equi.pamiento e instalaciones), éstos son estableci

mientos especializados en la prestación de servicios turisti

cos y-las instalaciones que los apoyan; por lo que tenemos: 

a) SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO, para la movilización de 

pasajeros por tierra, aire o agua ya sea en desplazamientos 

locales, nacionales o internacionales; b) EQUIPAMIENTO, para 

hospedaje o alojamiento <hoteles, moteles, villas, condomi-

nios, etc.>; c> UNIDADES PARA ALIMENTOS V DEBIDAS, como son 

los restaurantes, cafeterlas, bares, otros; d) UNIDADES PARA 

RECREACION, tales como discotecas, centros de espectAculos, 

cines; e) UNIDADES DEPORTIVAS, representadas por canchas, 

campos de golf, muelles, albercas; f) UNIDADES CULTURALES, 

constituidas por centros de convenciones, galerías, salones 

para eventos especiales; g> INSTALACIONES DE APOYO, ya sean 

jardines, fuentes, andadores, etc. y; h) INSTALACIONES DE 

PLAYA, como palapas, banas de pie y regaderas, sanitario5, 

albercas y centro de auxilio. Es necesario también analizar 

la oferta cercana del pueblo, su estructura social y demográ

fica y la posible mano de obra que puede ser aprovechada y 

que sea capaz d~ ad.:iptar!Jic a lit construcción de lo que va a 

ser el desarrollo turistico, siendo este último punto de 

vital importancia para cumplir con la ejecución de la planea

ción del sitio turistico. 

La actividad turistica tiene un impacto tan directo 

el ramo de la construc1ón que destaca que las grandes empre

sas constructoras del pais están relacionadas con algún pro-
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yecto de carácter turistico, construyendo 'ya sea la instala-

ción hotelera, los centros comerciales y de animación, ser-

vicios recreativos o marinas, servicios de apoyo, obras de -

conservación y protección, vialidades y aeropuertos, o el de-

sarrollo de las zonas urbanas interrelacionadas con los po-

los de desarrollo turistico. 

Para lograr el desarrollo de una zona potencialmente tu-

ristica se requiere de un análisis y una evaluación de los 

recursos con que cuenta para que, en base a sus muy pecu-

liares caracteristicas, se realice la planeación de la oferta 

de servicios e instalaciones en coordinación a la demanda del 

turista, que de no realizarse, origina que la oferta hotele-

ra surja de forma anárquica <7>. Debe entenderse como loca-

lidad turistica aquél sitio que por sus atractivos particu-

lares, por sus medios de comunicación o por su equipamiento, 

es susceptible de ser visitado, gracias a algún interés en 

especial. 

Esta definición implica la existencia de un modelo para 

la generación de proyectos y programas turlsticos que emplean 

patrones distintos para elegir un posible centro turistico, 

de esta forma se pueden citar los siguientes modelos: 

a) Derivado de un Plan Nacional de Turismo que considera 

prioridades nacionales y sus objetivos encaminados al desa-

rrollo del turismo. 

17l El caso Up1co di!' esta s1tuac10n es Acapulco, zona que d~b1do a su falta dE.' pl.mE.'actOn pre<.;enta pro
blemas por no ser productora de su propio abasto de productos bc1s1cos, de tener alternativas de d1-
vers10n y de no contar con ta infraestructura necesaria. 
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9rafnadoS~ 

c> A partir de prioridades nacionales que son las que 

__ fÍ_Jan Y realizan las autoridades de planeación o los ejecuti-

vos del pais centrados en dos puntos como son la captación de 

divisas en primer lugar y la creación de empleos. 

d) A partir del mercado consistente en las posibilidades 

que se ofrecen al mercado de consumidores, ya sea por la cer-

cania o por las facilidades para llegar a la zona turistica. 

e> A partir de requerimientos especlficos de la planta 

turistica. 

f> A partir de la combinación de criterios. 

g) Por programas y proyectos surgidos en forma indivi-

dual o autónoma a través de capitales privados causados por 

la rentabilidad de las inversiones y lo atractivo de los 

beneficios económicos. 

h) Otras fuentes como son las decisiones pollticas regi-

das por necesidades como la "integración nacional" de un 

determinado territorio, reforzar la "imagen" que un pats 

quiere proyectar o el impulso que una localidad desea adqui-
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rir. <B> 

Para ide~tif.~car, seleccionar sitios y programas de de-

sarrollo turistico, se tiene una metodologia que se inicia 

con la maCrolocalización derivada de una estrategia general o 

por decisión independiente de inversionistas privados. Por 

lo general, los pasos que se siguen son los que a continua-

ción se citan: a) Surgimiento de las ideas por considerar 

que son representaciones generales sobre conjuntos de áreas 

con posibilidad turistica para ser estudiados a través de la 

observación, la experiencia y conocimientos previos, los 

datos de primera mano y opinión de profesionales, empresarios 

y personas relacionadas con el ramo; b) Criterios técnicos 

auxiliares para formular la proposición inicial, integrados 

por juicios de orden ftsico como son los naturales y los 

sociales; e) Criterios de orden económico-financiero compuas-

_tos por los efectos socioeconómicos previstos para la región 

y los niveles aproximados en materia de financiamiento; 

d> Criterios legales como son la forma de propiedad y tenen-

cia que rigen en el sitio y por las situaciones que obviamen-

te son diferentes de una zona a otra; e) Criterios de merca-

do que son las caracteristicas de los principales mercados 

con que cuenta el área y; f) Otros criterios que incluyen 

normas políticas y administrativas. C9> 

Todos los puntos antes mencionados son la base para la 

IBl Edqar A. Hern.1nde: Dlaz, ·Proyectos Turfstic:os, FDN1Ulac16n y Evaluac.ión•, Tríllas1 ~ideo D.F., 2.a. 
Rei11Dres16n, 1988. 

19> Hem.lndez Dlaz Edqar A. 1 Op. c1t. 1 
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elaboración de un "Plan Maestro Rector" cuya funci~~m_ ~~ :fi:'·te

grar programas turisticos de importancia naC10n~.J. .• ··oi"C~-~:--p.lan 

está compuesto por cinco etapas para lograr su ~-~·~~~¿i'~;p\~ _i'~~~ 

cuales son: 

Primera Etapa.- Identificación de objetivos, metas y 

politicas particulares del centro turistico, consistente en 

definir el incentivo primordial para el sitio turistico; 

Segunda Etapa.- Planeación del mercado y de los aspectos 

socioeconómicos, que es en donde se analiza la demanda me-

diante la cuantificación de los posibles consumidores nacio-

nales y/o extranjeros para poder determinar la oferta de 

bienes y servicios, considerando las caractertsticas de los 

competidores internos o externos; 

Tercera Etapa.- Planeación fisica y recolección de in-

formación conformada por la definición del uso de suelo, 

basándose el inventario y análisis de la zona en sus 

aspectos importantes ya sean atractivos turisticos, elemen-

tas climatológicos, fisicos y geomorfológ1cos, infraestruc-

tura y servicios, información de otros proyectos en la zona, 

poblaciones existentes, análisis de costos o la imagen 

caracteristica de la zona para que, de acuerdo a los estudios 

de mercado, efectuar la integración de la zona turistica y la 

zona urbana de apoyo que, además de estar relacionadas direc-

tamente, interactúan constantemente sus actividades (10>. 

110) OBRAS, Panoraaa de la ConstnicciOn, Expansión, S.A., mensual, MeKtCo D.F., No. 101, enero de 1980. 
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grafia, pendientes, paisajes, resiStencia···del 1·:~i:.ae_.1'0~: ·~'Omb'.:.aS, 

ventilación, áreas inundables y accesibilidad~: 

Cuarta Etapa.- Formada por la ejecución del plan maes-

tro de usos de suelo, las estrategias, suministro de insumos 

y estudios socioeconómicos por etapas. Está basada el re-

glamento de zonificación del suelo y la estrategia de desa-

rrollo por etapas que incluyen, para la zonificación, datos 

sobre densidad e intensidad del usa del suelo, vialidad, 

equipamiento, lotificación, paisaje, mobiliario urbano y se-

l"falamiento. 

Quinta Etapa.- Evaluación económica y financiera en la 

cual se formulará un diagnóstico sobre las zonas para desa-

rrollar turisticamente y las condiciones económicas, socia-

les, políticas e institucionales sobre las que gira la región 

y su zona de influencia. 

Como se puede observar, la estructuración del Plan Maes-

tro Rector está constituido por etapas que tienen la secuen-

cia que se indicó para el proceso de planeación, lo cual le 

da un ordenamiento que de seguirse tal cual, permitirá ob-

tener resultados óptimos. 
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C A P T U L O I I I 

DESCRIPCION DE LA ZONA EN ESTUDIO 
V SU AREA DE INFLUENCIA 

La descripción de la zona en donde se ubicará el proyec-

to, as! como tener bien definida su área de influencia, son 

aspectos básicos que nos permiten conocer sus caracteristicas 

esenciales para aprovechar al máximo las condiciones que 

ofrece, y asi lograr su buen funcionamiento. 

3.1 CARACTERISTICAS FISICAS. 

Para la planeación de un desarrollo turlstico de cual-

quier tndole, es de vital importancia efectuar un estudio de 

las caracterist1cas f lsicas del lugar donde se ubicara dicho 

desarrollo; ésto se debe a que son muy importantes en la es-

tructuración de un proyecto, para aprovechar al máximo estas 

cualidades. De los aspectos fis1cos que son vitales en cual-

quier estudio y por considerar que pueden llegar a afectar 

las distintas obras civiles que se planea edificar 1 haremos 

énfasis en las siguientes: localizac1ón geo9rAfica 1 clima 1 

fauna 1 flora y topografla. 



3.1. 1 LOCALIZACION GEOGRAFICA. 

El proyecto se encuentra ubicado en la costa del Océano 

Pacifico en el estado de Oaxaca. Es una franja de 35 Kms de 

largo por un promedio de 7 Kms de ancho y un área de aproxi

madamente 21,000 Has, entre Puerto Escondido y Salina Cruz. 

Esta zona está ubicada en el municipio de Santa Maria Huatul

co, y que a su vez está dentro del distrito de Pochutla. Los 

poblados de importancia que se localizan cerca de la zona del 

proyecto son Puerto Angel a 60 Kms, Pochutla a 50 Kms, Santa 

Maria Huatulco a 25 Kms, Puerto Escondido a 120 Kms y Salina 

Cruz a 145 Kms. De la Ciudad de México se encuentra aproxi-

madamente a 954 Kms por carretera. <Figura 3.1). 

3. 1. 2 CLIMA. 

El clima que predomina en las Bahias de Huatulco es cá

lido sub-húmedo, predominando los dlas despejados, 15b dtas 

al ano aproximadamente, una temperatura media de 27.5° C; la 

máxima se presenta en el mes de mayo <29º C> y la mtnima 

(25.2° C) entre los meses de noviembre y diciembre. (1) En 

cuanto al régimen pluvial, éste se caracteriza por lluvias 

torrenciales de poca duración durante el verano y en especial 

en el mes de septiembre. La precipitación total anual es de 

995.6 mm y de 225 mm la máxima en 24 horas. Por otra parte, 

la época de sequla es muy prolongada, ya que se alarga desde 

el mes de noviembre hasta abril; en este lapso sólo se capta 

tll f'l.EffE: SMH. Plan de Desarrollo Aqropecuar10 y Fori!stal IOax. I 82·BB. t'téx1c:o. 1qa2. 
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HONTE ALB.\N 

PINúTEPAN!CIOllAL 

llCfM!J PACIFICO 

' COATZACOALCOS 

' O!XACA 
• 11ITL,t. 

BAHIAS DE HU!TULCO 

FIGURA 3.1 LOC!LII!CION GEOGRIFICI 
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el 3'l. de la precipitación total anual. En esta zona existen 

otras caracteristicas del clima entre las que destacan una 

humedad ambiental que es mayor al 60 'l., esto debido a la co

lindancia que tiene con el mar y por cuerpos de agua que son 

significativos y que se encuentran en los valles aqui ubica

das; por otra parte encontramos en la zona de estudio dos ti

pos de temperaturas, la existente en playas abiertas y la de 

bahias. En la primera es menos caluroso debido a la presencia 

de vientos dominantes que fluyen en dirección de Sur a Norte 

prActicamente todo el aNo, en contraste al de bahias, ya que 

el viento corre paralelo al litoral por los cambios que tiene 

en su configuración. <Ver figura 3.2). 

3.1.3 FAUNA. 

La fauna que se encontraba en el área de proyecto, se ha 

desplazado hacia el interior de la sierra a causa de la in

tervención en la zona, caso que se da principalmente en los 

mamiferos mayores y los depredadores, y a causa de la ausen

cia de éstos últimos se ha incrementado la fauna menor en

tre los que destacan los reptiles, aves, insectos e inverte

brados, por su fácil adaptación a los cambios que sufre el 

medio ambiente; por este motivo se han implementado acciones 

para controlarlas mediante la irriya.c.iOn de insectic-idais 1 

tanto en zonas turist1c.as como urbanas. 

3. 1. 4 FLORA. 

En la zona de montaha, la vegetación se encuentra def i

nida como de hoja caducifolia (que florece solo en época de 
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l luy-ia), asi como mat;orral espinoso. 

Los valles que se encuentran localizados en la zona de 

las bahias centrales son definidos como "valles flu\i'.iales me

nores", están cerca de cuerpos de agua superficiales o sub

terráneos, asi como escurrimientos. Tienen un suelo profundo 

caracterizado por material arenoso y disgregado de color gri

sáceo con bajo contenido orgánico y por lo tanto, con una 

fertilidad limitada, lo que ocasiona que sea frágil y suscep

tible a la erosión. Hay casos como el de Chahué y Tangolunda 

que presentan cuerpos de agua en forma de rios y arroyos que 

son de temporada y deben de tomarse en consideración por la 

cantidad de agua que puede escurrir de la zona montanosa a 

los valles. En éstos, la vegetación está considerada como 

mixta de tipo natural inducida; en el primer grupo, se en

cuentra tanto selva baja, matorrales espinosos, así como ve

getación en los márgenes de los cuerpos de agua; la vegeta

ción inducida está representada por los cultivos de temporal, 

en la cual predomina el maiz y el frijol. 

3.1.S TOPOGRAFIA. 

Dentro de las 21,000 hectáreas del proyecto, se diferen

cian tres tipos fundamentales de topograf ia: las montanas, 

valles y el litoral. Cada una de éstas zonas presentan ca-

racteristicas propias y un potencial de usa de suelo clara

mente definidos. 

Se distinguen dos tipos de litorales, el plano y bajo de 

acumulación fluviomaritima, que está conformado por playas y 
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barras; as! como el elevado rocoso y abrupto de erosión, dan~ 

do origen a los acantilados~ En toda E:"Sta zona se encuentran 

las playas abiertas y las nueve bah1as que son: San Agustin, 

Chachacual, Cacaluta, Haquey, Organo, Santa Cruz, Chahué, 

Tangolunda y Conejos~ Toda esta area se encuentra ubicada 

dentro de una zona stsmica de mucha importancia que se debe 

considerar para el diseNo y estabilidad de las edificaciones, 

proporcionando asi, la máxima seguridad para la gente que los 

utilice .. 

FIGURA 3.3 

ZONA 

ZONAS Y PORCENTAJES DEL TOTAL DEL AREA DE 
PROYECTO. 

PORCENTAJE PENDIENTE UBICACION 
:-----------------------------------------------------------: 

Hontana 
Val les <7) 
-Coyula 
-El Zarzal 
-El Arenal 
-Cacaluta. 
-Chahué 
-Ta.ngolunda 
-Copalita 
Litorales 

80 
18 

2 

mayores a 1 18% 
mayores al O::S:i. 

3.2 CARACTERISTICAS SOCIALES. 

Nor-Poniente 

Poniente 
Poniente 
Poniente 
Centro 
Oriente 
Oriente 
Oriente 
Sur 

Las caracteristicas sociales permiten obtener informa-

ción sobre la condición y nivel de vida de los pobladores de 

la zona estudiada, asi como las actividades económicas a las 

que se dedicaban; para con esto, buscar la manera de inte-

grarlos al proyecto en labores similares a las que ejercían. 
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3.2.1 POBLACION. 

. .. ) 

es de 2'661,365 habitantes (2) r·epresent·ando ··é'i 3.547 .. de -la 
,,· ' ,-;;· ~::-.'-'·· "'. :',,_• . '" . . ; 

población tota1_::_de1.:pai~-~ ·ia· pObJ.ició·ri- t(:>ta.1 ~de .los~·.-ínunici-

pios .áfecta·~ci~ ~Or:'-~:l;·,'.~-r~Y.~~-~~ ;~-~~:t:::·· .. 
. ~'-'/'. -. ~;~·}~~\· 

FIGURA 3.4 PasLAciÓN1E t'.éis'~ÚNicIP1iis oE srn. MARIA 
··:'HUAJULCO •y :pocHUTLf:I y ESTIMACION A 1989. 

MUNICIPIO' 
:------~-...:.-----------------------: 
: .1970 : .·1980 i ESTIMACION 

. 1989 : ____ _.:.: ___________ :_ __ _,:_..:. _______________________________ : 
: - ·santa -HárJa-: ._,: 

Hucitulco (3) 5,675 : 6,760 : 7,'868 
: - San Pedro (3) •. 1· 

Pochutla 13,599. : 17,_692 ·.: 22,408 ________________________ ;;..-;;.,;_.:.;...;.-_...:....:..:'.:.:...;.....:. ____ -,;.. __ .,:....:. __ ,:..: ___ ::..-

El municipio de Pochutla tiene 74 localidades,·· 'de las 

cuales el 277.. son de menos de 500 habitantes .. Por otra parte, 

en el municipio de Santa Maria Huatulco 1 el 607.. vive en loca-

· 1 idades con menos de 500 habi tantes 1 y ninguna excede los 

2,000 habitantes de un total de 47 localidades. Esta pobla-

ción solo es el 0.92'l. del total del Estado; ésto muestra que 

es una zona eminentemente rural y con una marginalidad muy a-

guda y de la cual !:le comentar~ má~ adelante. 

Son 26 las localidades consideradas dentro del área de 

influencia del proyecto; 18 son de Santa Maria Huatulco y 8 

121 FUENTE: Rep~sentac10n del Estado de Oaxaca en el D.F. 
131 A.ENTE: 1X Censo General de Foblac16o, Estado de Oauca 1970, Vol.11, 11e~1co 1971. 

l Censo de Poblac10n y V1v1enda 19801 Estado de Oaxaca, Vol. 11, 11éK1co 1994. 
Tasa de crernuento: Pochutla 2.bbt anual y Santa Ma. Huatulco 1.7X. anual. 
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de P0chutla. <F~:9s ... _.3~s··.~ 3:6) El total de habitantes· asen-

ta-dos -en::·i'.a· ,zt~ma<-~xp-~oPiada asciende a sólo 2, 800. h_abi ta:ntes, 
,' ,·: . ' <·.~. - ... ,, _ 

_ qµe. ~~~~-~~-~-~~·::~.O¡, i~- ~obº:i_ación que se espera en el futuro' es 

~e poc~.<~'.~~{~J~~c-¡:~·~; y representan el 12.BBI. de los =:'-1,997 P.º-
.. -.-·.">:. ·-'.>"·.';»' :>·': ... -

b~·~d<?~~s~.:d·~·}__~S ~~·-·localidades consideradas .. 

'":F.ÍG •. 3.5 ESTIMACION DEL NUMERO DE HABITANTES EN 
LOCALIDADES CERCANAS AL POLO DE DESA
RROLLO. 

LOCALIDAD NUMERO MUNICIPIO LOCALIDAD ; 
; DE HAB. ; ; EN ZONA 

; EXPROPIADA: 
:-----------------------------------------------------: 

- Arroyo seco 
--Rancho González 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

Puente Suc:hil 
El Zarzal 
El Aguacate 
Puente Coyula 
El Faisán 
Tangolunda 
Rancho Cocos 
El Zapote 
Piedras de Moros: 
Copalita 
Hacienda Vieja 
Paso Ancho 
Zipolite 
La Herradura 
Bajos del Arenal 
Arroyo Cruz 
Roque 
Puente Santa 
Cruz 
Benito Juárez 
Bajos de Coyula 
Chaca lapa 
5.:inta M.:iria 
Huatulco 
Puerto Angel 
San Pedro 
Pochutla 

TOTAL •••..• 
EXPROPIADOS ••••• 
NO EXPROPIADOS .. 

17 
34 
51 
56 
60 
63 
74 
91 
91 

111 
143 
154 
165 
218 
324 
333 
342 
381 
493 

853 
941 

1,011 
1,217 

1, 771 
2, 189 

10,814 

21,997 
2,834 

19, 183 

Huatulco 
Huatulco 
Huatulco X 
Huatulco X 
Pochutla 
Huatulco X 
Huatulco X 
Huatulco X 
Huatulco 
Huatulco 
Huatulco 
Huatulco X 
Huatulco 
Huatulco 
Pochutla 
Huatulco 
Huatulco 
Pochutla 
Pochutla 

Huatulco 
Pochutla 
Huatulco 
Pochutla 

Huatulco 
Pochutla: 

Pochutla. 
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3.2.2 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA <PEAl Y TIPO DE 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ELLA. 

La población económicamente activa <PEA>, comprende el 

conjunto de habitantes dedicados a un oficio, ·profesión u 

oC:~pa~iÓn remunerada y que son mayores de 12 aNos. En la fi

gura 3;,.7 se analiza la población por municipio y est_ado, a·s·i 

como como su PEA. 

FIG. 3.7 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR 
MUNICIPIO Y ESTADO. 

: MUNICIPIO : PIJBLACION PEA 
:-----------------------------------------------: 

San Pedro Pochutla 17,692 
: -Santa Maria Huatulco : 6,790 
: Estado de Oaxaca 2"663,000 

35.3 % 
32.5 % 
38.0 7. 

• Población del Estado de Oaxaca estima
da para 1989 asl como su PEA. 

El tipo de actividades desarrolladas en la región es muy 

variada (fig. 3.BJ, y la distribución presenta en promedio 

la misma que la F'EA en general, üprox1madamente un 80 'l. hom-

bres y 20 f. mujeres, excepto en el comercio, donde la supe-

rioridad de las mujeres respecto al total de individuos que 

se dedican a esta actividad es del 54.S'l.. 

La fuerza de trabajo por sectores de actividad, muestra 

el reflejo de la estructura económica que en esta zona se 

concentra en el sector primario (agricultura, pesca, caza, 

ganadería, etc.), donde la PEA es de 51.21. en el municipio de 

San Pedro Pochutla y 63.81. en Santa Maria Huatulco. 
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FIG 3.8 DISTRIBUCIDN PORCENTUAL DE LA PEA EN LI\. za.NA 
SEGUN SU ACTIVIDAD POR SEXD, 

1 DCUPACION 1 HOMBRES : MUJERES f TOTAL· 
: -------------------------------------~~---~--=~~-~;..;...:.._:: . 

Desempleado 2.4 7. 3.5 7. 2.6:·7. 
Campesino 41.6 7. 17.6. 7. 37.1; 7. 
Obrero 10.0 7. 2.0 7. :'a:o.;;. :·:' 
Pescador 6.6 7. 3;5 7. l. ... : 6.0' 7. : 
Oficio calificado 10.8 7. 7.7· 7. •" 10.2 7. ' 
Comerciante 5.0 7. 26.1 7. ·a.9 7. 
Empleado subalterno 12.4 7. 17;6 7. 13.3 7. : 
Técnico, empleado o 
supervisor 2.4 7. 3.5 7. 2.6 7. :. 
Duel"la o patrón 1.1 7. 2.1 7. 1.3 7. 
Otro 7.9 7. 15.5 7. 9.3 7. 
Total 100.0 7. 100.0 7. 100.0 7. 

-----------------------------------------------------

Analizando todos estos datos, se llega a la conclusión 

de que la zona es evidentemente rural y muestra una gran mar-

ginalidad a causa de los bajos ingresos que percibe la pobla-

ción, ya que según los estudios, del total de la población el 

72.7Y. sel"laló no tener ingresos; al 11.5% le fue imposible de-

terminar el monto mensual del mismo; el 8.9% recibe una 

cantidad menor o igual al salario minimo de la zona; el 4.4% 

recibe entre uno y dos veces el salario mínimo; el 1.9% en-

tre dos y tres y sólo un O.b'l. del total indicó recibir más de 

tres veces el salario minimo. Un b.3% de los jefes de fami-

lia reciben remuneración en especie y 11.8% produce para 

au toconsumo. 

Otra de las caracterist1cas de la zona es la de tener 

viviendas inadecuadas y carencia de servicios básicos como 

energia eléctrica, agua potable, drenaje, etc. En la zona hay 

un total de 4,291 casas correspondientes a los dos municipios 

afectados con un total de 24,199 habitantes. 
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C A P T U L O IV 

PROCESO DE URBANIZACION DE BAHIAS DE HUATULCO, 
HASTA SU PRIMERA ETAPA 

Los centros poblacionales, sufren a través del tiempo 

una evolución en los servicios con que cuenta; la intensidad 

de éstos cambios varJa de acuerdo a la jerarquia del asenta-

miento y al nivel de desarrollo que se requiera. Por lo que, 

es necesario prever su ritmo de crecimiento para que la de-

manda no rebase la oferta de servicios y se llegue asi, a un 

equilibrio que es importante para su buen funcionamiento. 

4.1 DEFINICION DEL CONCEPTO !2!;. URBANISMO. 

Para aclarar este concepto, nos tenemos que referir 

varios autores y especialistas que, desde su muy particular 

punto de vista, han elaborado algunos comentarios sobre el 

Urbanismo. De esta manera, mencionaremos los siguientes: 

Patrick Geddes dice: "La meJor discipliud. como punto de 

partida para el Urbanismo no es de ninguna manera la técnica, 

sino las ciencias de la observaci.ón cualesquiera que ellas 

sean. Es necesario no limitarse a la ciudad, sino analizar 

toda la región circundante y desde lodos los puntos de vista 
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posibles" .. <1> 

'·,~· 

El Doctor Lucio Mendieta y Nútlez dice: "EL'ur.~~~iS'mo·~:·~s 

una disciplina social porque aún cuando sus .. ~~·Qi·6~·¡ SOn 

naturales, se basa en las ciencias de la sociedad_, en e1 

conocimiento de la naturaleza, de las caracteristicas y de 

las necesidades de los agrupamientos humanos".. <2> 

Hilberseimer seflala: "El Urbanismo es un algo social.. 

Tiene que resolver problemas de técnica, ciencia, espacio y 

arquitectura .. Estos problemas cambian con el patrón social 

de cada tiempo, asi como también la forma de realizar los 

principios del Urbanismo ... <3> 

Le Corbusier argumenta: "La ciudad, como todo organismo, 

debe tener un limite de tamaflo, el tamaNo de la unidad urbana 

lo determina el principio de autosatisfacción que se apoya, 

por una parte en la naturaleza psir.ológ1ca, espiritual, y so-

cial del ser humano y por otra sobre un dato espacial como es 

la distancia ... (4) 

Gastón Bardet afirma: "No debemos confundir el arte 

urbano con el Urbanismo, ya que una ciudad no es de ninguna 

maner.s ~ólo un canJunto de ca~les y casas". "No olvidemos 

que, por lo demás, la noción mtnima de urbanismo en su 

sentido estricto, ha sido sobrepasada; se trata ahora del 

acondicionamiento del espacio y sobre este plan se deben 

resolver los problemas económicos y sociales" .. Y concluye 

Ul, 121 1 131, l4l Do111ngo 6orcla Raeos, •1n1cuoOn al Urbaom1a•. U.N.A.l'I. Facultad de Arqu1tl'Ctura, 
Cd. de 11éoco, Tertera ed1n6n 1 1983. 
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que "l;,l .-ur:~~nismo -e~· un. conjunto de disciplinas dirigidas'_ al 

conoci~~ien·~-o .d~ lá~ cOsas, estudia metódicamente. loS· h~ch.Os~·: 

busca las causas primeras; ademas después de un trab~jo· rigu

roso de análisis ensaya determinar en sintesis sucesivcls, si'-

no leyes, cuando menos principios directrices''. (5) 

Por último, Domingo Garcia Ramos define al Urbanismo ca-

mo: "una disciplina cientlfica especializada que estudiara-

cionalmente los hechos y fenómenos sociales y económicos que 

concurren en la aparición y evolución de los espacios habita-

bles por los agrupamientos humanos •.• para procurarle un 

desarrollo material y estético, satisfactorio y orgánico, que 

reclama la voluntad de hacerlo y la aportación de los re-

cursos económ1cos y legales para real izarlo". (6) 

De los anteriores razonamientos, se puede analizar la 

evolución de la concepción de Urbanismo que ha pasado de ser 

un enfoque puramente estético, preocupada por las formas y 

volúmenes importándoles más lo decorativo que lo funcional, a 

una perspectiva social, en la que es prioritario el ser huma-

no y el entorno en el que se ubicará el asentamiento, dando 

énfasis a la regulación de su crecimiento para llegar a una 

armenia que es básica para el desarrollo del hombre. 

Partiendo de éstas reflexiones, podemos decir que el ur-

banismo es un campo del conocimiento humano que se encarga de 

resolver los problemas que df~clan a lo5 asentamientos huma-

lSl, lbl Oorainqo Garcla Ramos, op. cit. 
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nos, planeando y ejecutando acciones enea.minadas a otorgar 

los requerimientos para el bienestar de una sociedad previ

niendo aspectos conflictivos como son servicios, habitación, 

comunicación, circulación y extensión, sin descuidar paráme

tros que también son importantes como son la zonificación, la 

densidad de población, la imagen, la ecologta, etc. 

La creación y desarrollo de ciudades, afecta más y más a 

problemas tipicos de ingenierla. Los trabajos públicos urba

nos han tomado tal importancia que el papel del ingeniero ha 

llegado a ser tan relevante, que el urbanismo ha dejada de 

ser el monopolio del arquitecto. La intervención de la inge

nieria en los estudias urbanisticos se ha incrementado debi

do a la necesidad de cubrir varios aspectos entre los que 

destacan: el levantamiento topográfico, estudios geológicos y 

sondeos, estudios de obras como san los puertos maritimos y 

fluviales, los ferrocarriles, estaciones, vias de acceso, ae

ropuertos; el sistema completo de obras hidráulicas y sanita

rias que abarcan desde el abastecimiento de agua potable has

ta el desecho o tratamiento de aguas residuales, asi como la 

estructura de la ciudad y su equipamiento. 

Dentro del proceso de cambio que implica el desarrollo 

de un proyecto de tal magnitud en una zona con una actividad 

económica muy baja, el aspecto social sufre Qrandes cambios 

que a veces llegan a modificar la forma de vida de sus habi

tantes, dentro de estos cambios indicamos los siguientes: 
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Impacto del Pf"'.oyeéto "en la pobla~ión, cambio de usO del sue

lo,_ adap~_a~i-~n fin al de la p'obl~ción y migración 9enerada. pOr 

el proyec_t·o .. 

4.2.1 IMPACTO DEL PROVECTO EN LA POBLACION. 

De acuerdo al trabajo de investigación que se ha 

realizado, en base a datos oficiales y encuestas a poblado-

res del lugar, se ha observado que el proyecto ha tenido un 

fuerte impacto en el desarrollo de sus actividades cotidia-

nas y en la forma de vida de la población. Esto ha venido a 

consecuencia del decreto presidencial de exprop1ac1ón de la 

zona mencionada (29 de mayo de 1984). De los cambios suscita-

dos mAs relevantes, se mencionan los s1guientes: 

a) Expropiación de la zona. Este aspecto repercutió en 

forma negativa en la población principalmente a las personas 

que utilizaban el área para realizar actividades agricolas y 

algunos de los habitantes que se dedicaban a la pesca; en am-

bes casos se les reubicó en lugares alejados de su zona de 

trabajo. Otro punto importante fue la indemnización que se le 

pagó a los comuneros, ya que muchos estuvieron inconforme~ 

con la cantidad que se les dió, llegando a tal grado, que las 

obras programadas en la zona de Bajos se tuvieron que 

posponer a causa de dichos conflictos. (7) 

b) Influencia de la Infraestructura en el nivel de vida 

t7) El probletr.a también se 10cre11ent6 debido al recorte presuiiuestal ocurrido a hnales del sexenio 
pasado, encauzando les recursos financieros. hacia la zona de las bahlas centrale<.:i. 



_d~. ·ia··pob:"i:~~i-Ó~1 La infraestructura que se ha construido be-

neficia -~~t6·;:~amente _·a la comunidad ya que, hasta antes de 

~~peza~ las Obras, la zona carecia de adecuadas vias que la 

comunicaran y de servicias básicos como drenaje, energía 

el_éctrica, agua potable, etc .. , puntos que son muy importantes 

para la integración y el mejoramiento de las normas de sani-

dad de la zona. 

4.2.2 CAMBIO DE USO DEL SUELO Y RESPUESTA DE LA 
POBLACION. 

El cambio de uso del suela que pasó de ser eminentemente 

rural a urbano-turistíco, originó una serie de reclamos por 

parte de la poblacíón afectada; ésto se dejó ver desde el ma-

mento en que se trató de rP.ubicar a las personas establecidas 

en la 2ontt de playa cuya actividad era la pesca. Nunca se 

tomó en cuenta su opíníón acerca del proyecto ya que se con-

sideró que la población. además de ser pequeNa (casi 3 000 

habs.>, no estaba concentrada en un sólo sitio. Dicha pobla-

ción reaccionó de diferente forma: algunos optaron por la 

reubicación, otros abandonaron la zona decepcionados por la 

medida que se implantó y los restantes se organizaron forman-

do un 9rupo que de1endió sus íntereses apoyados en fundameo-

tos legales~ Es importante resaltar que de las 21 1 000 Has. 

que comprende el proyecto, sólo el 27. <SOO Has.) se destína-

ran al uso agricoltl 7 que comparadas con las 2,000 Has. ocupa-

das con anterioridad para éste fin, serán insufucientes. Es-

to es importante ya que es una reducción considerable de te-

rreno, que limita las posíb1lídades de lograr la autosufi-



e ienci a en el-_abasto -.de fnsu~os ag·r1c·~¡-~5 p_ara .::a-~at-ir costos. 
_ ... , - ''--'-~ 

En lo referente al uso del Suelo' de tipo urbano se ha 

destinado un área de 2,800 Has .. <13i.), '(Hstribuidas en secta-

res a lo largo del desarrollo, las cuales_serán capaces de 

albergar a 310,000 habitantes al finalizar el proyecto; ésta 

proyección obliga a poner especial atención a la posibilidad 

de que se presenten asentamientos irregulares que pueden 

crear problemas al demandar servicios básicos que no te-

nian contemplados y que pueden provocar un crecimiento anár-

quico de los centros urbanos (como el caso de Cancünl. Un 

punto que casi no se consideraba en los anteriores destinos 

turisticos integralmente planeados de FONATUR es la cuestión 

ecológica y para las Bahias de Huatulco se ha destinado una 

superficie de reserva de 14,700 Has. que representan el 70'l. 

del total de la zona expropiada; con la cual pretende 

proteger los ecosistemas y zonas más vulnerables de ésta 

superficie. En cuanto al uso de suelo desde un punto de vista 

turistico, se asignó una superficie total de 1,600 Has .. loca-

lizadas principalmente en las zonas de playa, asi como en el 

litoral acantilado de montana que bordea algunas bahlas y que 

garantiza su integración al paisaJe de la zona. 

4.2.3 AOAPTACION FINAL DE LA POBLACION. 

A partir de las acciones de expropiación que se tomaron, 

indemnización de tierras y reubicación de la población afee-

tada, se pusieron en marcha programas encaminados a integrar 

los pobladores que al ser despojados de sus tierras ya no 



PUdl"eron' ré'a:t i.zá'r ·las actividades a las que estaban arraiga-

dos c·:~:··~t'.;~·pD~.:~é;;;:tanto; no les quedó otra alternativa que 
' ,-,,'·'_ .. ·;_': 

adaPta·r~~ .,_dentr:o. "·de las actividades propias del turismo y 

~~-;..iy~dáS-~-de ésta·. As!, se instituyeron cursos de capacita-

Ción-coflO son: Servicios turisticos, área de construcción, 

aétividades productivas, de relaciones humanas a los emplea-

dos, etc., siendo un total de 101 cursos en los que partici-

paran 1,611 personas <hasta 1989); además se han desplegado 

11 campaNas de concientización turistica y salud póblica con 

la participación de toda la comunidad. Existen casos particu-

lares como el de los restauranteros que se encuentran dentro 

de la zona federal <delimitada a partir de la marea más alta 

anual promedio, 20 metros tierra adentro) que no permiten ser 

reubicados, fundamentando su negativa, en que están instala-

dos en palapas frescas, tipicas y confortables que es lo que 

busca el turista, y lo que les ofrecen las autoridades son 

inmuebles de mamposteria y concreto que además de ser peque-

~os, no permiten la ventilación que se requiere zona 

con un clima como el que rige en Huatulco. 

4.2.4 HIGRACION GENERADA POR EL PROYECTO Y NECESIDADES 
DE POBLACION A FUTURO. 

Las Bahias de Huatulco están enclavadas en una de las 

regiones más pobres y desatendidas de la república por lo que 

al ponerse en marcha el proyecto, éste se convertirá en un 

polo de atracción, generando una migración de personas hacia 

este sitio, principalmente de lugares relativamente cercanos 

a este centro turistico debido a la oferta de trabajo que ha 
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creado y seguirá ofreciendo, a la bósqueda de mejorar su ni

vel de vida, oportunidades de invertir, etc. Hay que tener en 

cuenta que si se presenta una migración desmedida se puede 

presentar un aumento drástica en la demanda de vivienda pro

vocando una especulación en los precios de terrenos y de los 

inmuebles con lo que se originarían asentamientos irregulares 

que representarían problemas mencionados en lineas anterio

res. 

El proceso de cambia flsico que se presentará en las Ba

hias de Huatulco, se reflejará principalmente a causa de la 

construcción de infraestructura vial, de drenaje sanitario y 

pluvial, además de otorgar servicios básicos como son: agua 

potable, energia eléctrica, telecomunicaciones, etc. 
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4.3.1 INFRAESTRUCTURA. 

A partir del aNo de 1982 la región costera del Estado de 

Oaxaca recibió un gran impulso ya que en ése aho se .concluye-

ron el tramo carretero que comunica Hihuatlán con Pochutla -

(enlazando la costa con el resto del Estado) y el tramo de 

la carretera Federal del Pacifico comprendido entre el puerto 

de Salina Cruz y Pochutla que permitió que Puerto Escondido, 

Puerto Angel y otras playas quedaran comunicadas entre si y 

con otras localidades turisticas; asi, las Bahtas de Huatulco 

fueron favorecidas por las vtas mencionadas, ademas de que 

se construyó un camino de acceso a la bahia de Santa Cruz. 

Fig. 4.1 INFRAESTRUCTURA HASTA 1984. 

- AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD EN SANTA CRUZ. 

- CAMINO DE ACCESO A SANTA CRUZ. 

- CARRETERA FEDERAL COSTERA DEL PACIFICO. 
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En lo referente a la infraestructura de obras hidráuli

cas, en el lapso de cinco a~os se han realizado construccio

nes que permiten conducir por separado el drenaje sanitario 

del pluvial; en el primer caso, las aguas negras se canalizan 

a una planta de tratamiento para evitar que se viertan en el 

mar, reutilizando el agua para el riego de áreas verdes. En 

el segundo, el agua pluvial se conduce por canales a cielo 

abierto cumpliendo con dos funciones: una, evitar inundacio

nes los valles durante la época de lluvias, y la otra, 

conducir éste volumen de agua hacia las dársenas. 

Fig. 4.2 DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL 1984-1989 

/ 

: •1··:. ',•• 

-~ - ... "I 

PLANTAS DE TRATAMIENTO 60 LTS/SEG 

- CAPACIDAD 1,700 CUARTOS -17,000 HABS. 

- RED DE DRENAJE 31 KMS. 

- CANALES PLUVIALES 17 KMS. 

58 



4.3.2 SERVICIOS PUBLICOS. 

La demanda de agua potable se está cubriendo por medio 

de una linea de conducción proveniente del ria Copalita que, 

segón estudios realizados, tiene la capacidad para abastecer 

de agua potable a todo el proyecto durante su vida ótil, aun

que hasta la fecha, sólo se está explotando con un gasto de 

250 lts/seg que soluciona las necesidades que se tienen; ade

más se cuenta con acuJferos subterráneos con una capacidad de 

explotación de 279 lts/seg. Con esto, se satisface la deman

da de este valioso elemento que es vital para llevar a cabo 

proyectos de este tipo. 

Fig. 4.3 AGUA POTABLE 1964-1969 

- CAPTAClON 

- CONOUCC10N 

- DISTRIBUCION 

- CAPACIDAD 

R I O COPALI TA 1250 LTS/SEG> 

ACUEDUCTO COPALITA-CHAHUE <IB KMSI 

250 LTS/SEG 

6,000 CUARTOS 57,600 HABS. 
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Las lineas de conducci6n de energ ia eléC:triCa necesarias 

para cubrir la demanda calculada para la primera etapa del 

proyecto llegan por dos tendidos que son: Acapulco-Pochutla-

Huatulco, y la otra, proveniente de Ejutla-Pochutla-Huatulco, 

las cuales llegan a una subestación con una capacidad para 

distribuir electricidad a 6,000 cuartos de hotel y 30,000 

habitantes que comparados con los 1,251 cuartos y 16,000 ha-

bitantes que existen hasta 1989 satisface holgadamente dicha 

demanda. 

Fig. 4.4 ENERGIA ELECTRICA 1984-1989 

:; ' :• ~ 

----~ 

.:. "t •. : .;.: 

LINEA DE TRANSMISION 115 KVA LONG. 170 KMS 
(Ejutla-Pochutla-Huatulco) 

LINEA DE TRANSMISION 34.S KVA LONG. 70 KMS 
<Acapu lco-Pochu t 1 a-Huatu leo> 

LINEA DE ALIMENTACION 13.2 KVA LONG. lb KMS 
<A zona de captación Copalita> 

SUBESTACION 23 MVA <Capacidad 3,000 Ctos. 23,000 Habs> 

OISTRIBUCION <Capacidad 6,000 Ctos. y 30,000 Habs.l 
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En esta primera etapa se dió prioridad a la construcción 

de un Aeropuerto de tipo internacional debido a que el tiem-

po de recorrido por via terrestre para llegar a las Bahlas es 

excesivo. Además, se estimó que la mayoria de los visitantes 

emplearán la via aérea como principal medio de arribo. Se 

pretende asi mismo, a mediano y largo plazo, captar vuelos 

directos de paises de Europa y Estados Unidos. Está planea-

do también, ampliar la pista y las instalaciones, ésto para 

recibir aeronaves de mayor envergadura y tener un mayor mo-

vimiento de visitantes. 

Fig. 4.S AEROPUERTO INTERNACIONAL 1984-1989 

,· 
/ 

w•;••·••, "lo•• •", 

LONGITUD DE PISTA 

PLATAFORMA 

EDIFICIO TERMINAL 

OPERACION 

X · .. ~:-,~~::_ ... ~:~ . 

"·l. 

:,:?:; 
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En cuanto a telecomunicaciones se refiere, se concluyó 

un sistema vial que consta de tres boulevares que se conectan 

a la carretera Federal del Pacifico. Dos de ellos, llegan a 

una bahia cada uno (boulevard Chahué y boulevard Tangolunda), 

y el tercero permitirá, al finalizar el proyecto, comunicar a 

toda la zona turistica <boulevard turistico). Asimismo, la 

dotación de servicio telefónico se logrará mediante la cene-

xión de 72 troncales a la central de Pochutla y 400 a la cen-

tral Oaxaca. 

Fig. 4.6 TELECOMUNICACIONES 1984-1989 

VIALIDAD PRIMARIA PAVIMENTADA 28 KMS. 

1 SERVICIO TELEFONICO : 72 TRONCALES : 400 TRONC. 

: CONEXION DEL SERVICIO : CENTRAL POCHUTLA : CENTRAL OAX : 
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Durante ésta etapa, se ha logrado urbanizar un área to

tal de 272 Has. distribuidas en dos grandes zonas que son: la 

primera abarca las bahias de Chahué y Santa Cruz, ubicándose 

en una de ellas el centro urbano habitacional llamado La Cru

cecita, y la otra tendrá un uso de suelo mixto donde predomi

nará la actividad turística sobre la urbana habitacional. La 

segunda zona se encuentra en el área de Tangolunda, que ten

drá un uso de suelo básicamente turístico y de primera, a 

consecuencia de la construcción de hoteles de lujo, villas y 

residencias, asi como un cAmpo de golf. 

Fig. 4.7 URBANIZACIDN 1984-1989 

SUPERFICIE URBANIZADA 272 Has. 
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4.3.3 ES.TRUCT.URA DE LA ZONA TURISTICA Y DEL CENTRO 
URBANO. 

Cuando se habla de estructura, debe entenderse como el 

conjunto de construcciones que constituyen y caracterizan al 

n~cleo, ya sea urbano o turístico, y que tiene relación con 

el aspecto geográfico-espacial que brindará. Por lo ante-

rior, se puede clasificar de acuerdo a sus usos, como pueden 

ser: la vivienda, oficinas y los centros destinados a la re-

creación .. De esta manera, la estructura urbana tendrá mati-

ces diferentes de la turistica, pero no se puede concebir sus 

actividades por separado ya que tienen una relación depen-

diente .. (8) 

Asi, tenemos como estructura para la zona urbana de apo-

yo: Zona habitacional, comercios y oficinas, educación y cul-

tura, servicios de salud, espectáculos y recreación, adminis-

tración pública, industrias, conservación y protección. Los 

elementos componentes para la zona tur1stica san: Hospedaje 

hotelero y condominal, hospedaje residencial, centros comer-

ciales, núcleos de animación, infraestructura de recreación y 

esparcimiento, servicios de apoyo, conservación y protección. 

Conviene destacar a las vialidades como elemento fundamental 

para ambas zonas, debido a que representan el medio por el 

cual se van a comunicar e interrelacionar. 

tBI ~untes del seminario du •s1steus Urbanos\ dirigido por el lng. Ignacio Liz.trraga 6.ludry. 
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C A P T U L O V 

ALTERNATIVAS HACIA EL FUTURO 

Tratar de conocer el futuro es una aspiración que siem

pre ha tratado de alcanzar el ser humano, aunque esto no es 

posible; pero actualmente, se han elaborado métodos y técni

cas encaminadas a tratar de visualizar como se presentará, 

mediante el análisis del comportamiento pasado y presente de 

la situación estudiada.. Sumado a esto, se evalúa el impacto 

que pueden ocasionarle factores internos y externos. Una téc

nica que puede tener mucha aplicación es la de Escenarios, ya 

que considera aspectos sociales que, por lo general, no se 

estiman .. 

5.1 DEFIN!CION DE LA TECNICA ¡¡¡¡_ ESCENARIOS. 

En el primer capitulo de este trabaJo se indicó que la 

planeaciOn trata de comprender y analizar la situación pasada 

y presente de un determinado fenómeno para, en base a datos 

estadísticos, prever cómo actuará y cuál será su comporta

miento en el futuro, ya sea a mediano o a largo plazo, real1-

zado todo este análisis en el momento actual. Cuando se 

habla del futuro, por lo general se adoptan dos t1pas de c:an-
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cepciones del mismo, la primera, como lo que será inevitable 

(si s~ considera una acción determinada, sucederá tal cosa) o 

sea, como un acontecimiento que no puede modificarse y que 

finalmente se impondrá sobre la sociedad, lo cual origina una 

planeaciOn la que simplemente se trata de describir, cap-

turar y esperar el futuro; la segunda concepción se destaca 

por la capacidad de cambiar lo que puede suceder. Es una ver-

siOn normativa con la cual se visualiza el futuro que se de-

sea, tratando de entender, aprender y actuar sobre él, carac-

teristicas que dan forma a un estilo de planeación: "LA PROS-

PECTIVA". La planeación prospectiva consiste en determinar 

primero el futuro deseado considerando el pasado y el presen-

te, después de tener su imagen, formularlo en forma creativa 

y libre de restricciones para explorar los futuros que pueden 

lograrse y seleccionar el más satisfactorio. La planeación 

prospectiva plantea el establecimiento de objetivos en forma 

participativa y la búsqueda de medios para obtenerlos, as1 

el Ingeniero Arturo Talavera Rociarte dice: '"La prospectiva es 

una interdisciplina que no pretende predecir, sino crear el 

futura". (1) Esto implica que se tenga la "facultad de deter-

minar con exactitud el futuro, lo cual es imposible; debe 

tenderse como la capacidad de moldear ese futuro deseado de 

acuerdo al antllis1s de las elementos que integran e influyen 

la situación. De esta forma, la prospectiva debe pro-

parcionar al que planea una visión del futuro deseada y una 

serie de escenarios que definan diversas opciones, sin adop-

11) Arturo Ta!avera Rodarte, ·11etodos y Tff:nu:as de la Planeac1ón Pro;pectava•. Enfoque S1stéi11ro
Prospect1vo, D1v. de Educac10n Continua, Fac. de lngen1erla, ltW't, México D.F., Octubre, 1982. 
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:-_:.- ;<.:· - , ...... : - ._ -.''. . º'i<:. 

tar tajantemeñte ~la- ~dea_:·-.de.~·qu~)-:5.e -~~~~~~- ~~,!!-~r ;~-1 . füúir'o •. 
-;, ··~:,;,¿: -~--;;__ ' 

Tratando. de teiier_ UOa_ ¿~~~.~·p.c,·.~-~n«·c:f~- li?>-'.q~e,~;_son:·_-10~: eSCe

nar. ~os, e 1 oaC t~r. ~n I nc;t~~Y:~.~:~:¡~_:~~~~~:~~aii~.:-·fay~~~ ;_:p¿,~ t'o ::_ 1 os·. ~e
f i ne como: "La descripcion ·o· :ún·ag·e~ ·;~:-~h~~e~te-·y·~:-~-omP.1eta de 

un futuro posible, dada a un ~~:O.junto:~~ -~--1Pó-\:é5i~ sobre el 

comportamiento de los actores y las variables que actóan so-

bre los comportamientos a través del tiempo". t2> Los esce-

narios son de gran apoyo al establecer los futuros factibles, 

ya que atraen la atención en una amplia gama de posibilida-

des que hay que considerar cuando se eKplora el futuro; 

destacan porque permiten la interacción de factores psicoló-

gicos, sociales, econOmicos., culturales, politices, tecnolO-

gicos y militares; ayudan a investigar los diversos resulta-

dos posibles de determinados eventos reales del pasado o del 

presente. Además se pueden aplicar a estudios de caso; a ve-

ces se basan en la causalidad, en la identificación de varia-

bles estratégicas y en un diagnostico del presente., pero tie-

nen desventajas, debido principalmente a que son proposicio-

nes subjetivas y por lo tanto, van de acuerdo a la manera de 

sentir del planeador, considerando al mismo tiempo su forma-

ción profesional; son especulativos, responden a diversos in-

tereses y por lo general, se tienen que aplicar a las situa-

cienes particulares y caracteristicas especificas de cada si-

tuación por analizar. 

De acuerdo a la forma en que se elaboran los escenarioS 

l21 Eduardo Rivera Porto, "l'létodO'i y Técn1ca5 de la Planeac1on Prospectiva. G.lé son los escenar10'i•, 
Divts10n de Edutatlbn coolinua, Fac. de lnqen1er1a, 1..Nf.11 1 MlOCO D.F., Octubre~ 1982, 
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pueden distinguirse dos tipos: el primero se basa en las pro

babilidades a priori de presentarse determinados aconteci

mientos futuros; además, supone que los especialistas saben 

implícitamente la probabilidad de que se presenten tales 

ceses; el segundo tipo de escenarios a futuro, consiste en 

analizar las tendencias y evolución del sistema, establecien

do de antemano la probabilidad de que se presenten cambios. 

Cabe destacar que en un estudio sobre cualquier situa

ción, es necesario realizar tres escenarios básicos que nos 

permitan visualizar el mismo fenómeno ante diferentes pano-

Sin importar el orden de elaboración de los escena-

ríos, éstos son: a) TENDENCIAL, el cual se apoya en datos es

estadist icos, modelos matemáticos, extrapolaciones; b) CON

TRASTANTE, que muestra una posibilidad alternativa haciendo 

critico el diagnóstico presente y; c) NORMATIVO, que presenta 

la imagen ideal de un futuro deseable pero con la cualidad de 

situarlo en el tiempo y el espacia. 

Al elaborar éstos escenarios, debe tener en cuenta 

que el futuro es un evento que todavia no sucede; ésto nos 

obliga a enfocarlo como una reflexión que tienda a comprender 

los mecanismos que nos I leve a alguno y, de esta manera -asu

miendo que las dec1s1ones lo afectan-, tomar racional y anti

cipadamente las determinaciones necesarias para alcanzar los 

fines seNalados. Partiendo de esta idea, se requiere adoptar 

una actitud ante el futuro; ésta puede ser: 
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a) ~NACTIVA, en -1a que no se hace-- nada- pe;rqUe:; Oo.:.é~ .-~.;.~

sible _cambiar- el: futuro, 

b> REACTIVA, que es una reacción a una 

diata-para cambiar a un plazo determinado, 

c) PRE-ACTIVA, en la que se trata de 

para prepararse ante él y, 

d> PRO-ACTIVA O INTERACTIVA, caracterizada por tomar en 

cuenta la acción individual y colectiva. Es participativa, 

aunque esta actitud deba hacer frente a los riesgos que im-

plica la participación, como son los fenómenos de anticipa-

ción negativa o preventiva, que el consentimiento general o 

unánime sea diferente al mas probable y que la forma de pen-

sar y de sentir de la comunidad sea distinta al objetivo. (3) 

Otra caracteristica dificil de precisar del futuro, es 

su dimensión temporal, porque se tiene que determinar su du-

ración o intervalos, poniendo atención a los momentos difici-

les que puedan presentarse; ésto es importante ya que al am-

pliar el horizonte temporal aumenta la incertidumbre (por 

conocimiento impreciso o por tomar en cuenta acciones equivo-

cadas> y aumenta la complejidad <por aumentar el número de 

componentes significativos o el tipo de relaciones). 

Es importante se~alar que no exisl~ una metodologla única 

para estudiar el futuro, porque cada problema en particular 

lll Ackotf Russetl, •Red1sef'lanóo el Futuro\ Li=usa, Kéxico D.F., 1981. 
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demanda su:-propia · metodologia de acuerdo con s-us ob~etivos, 

alcances, profundidad de su conocimiento, disponibilidad de 

datos, caracteristicas especificas .. En el caso especial de 

fenómenos sociales, su estudio de cómo se comportarán en el 

futuro se basa en hacer analogias con el pasado, eventos si

milares y con fenómenos parecidos pero en otro rubro, indica

dores parciales estadísticamente relacionados, y opinión sub

jetiva de expertos .. 

Los puntos anteriores, deben explicar claramente su hi

pótesis ;; sertalar sus limitaciones .. Requieren de un marco 

teórico para justificar su uso y mostrar sus limitaciones y 

no sustituyen de ninguna manera el conocimiento teórico, 

además de que no son infalibles .. 

A pesar de que esta técnica se utiliza para la planea

ción de diversos proyectos, tiende a estancarse en modelos 

matemáticos basados en proyecciones, sin considerar a fondo 

aspectos tan importantes que afectan en forma determinante el 

desarrollo de dichos proyectos; sumado a ésto, la falta de 

información limita su difusión y aplicación hacia-otras a- -

reas .. 

A continuaciOn, se aplicará la técnica de escenarios pa

ra el caso que se está analizando, tomando como punto de par

tida las variables que consideramos pueden ser de dos tipos: 

EXTERNAS E INTERNAS, que sumadas con determinados factores 

afectan en forma significativa la realización de este centro 

turístico. 



~nt~e la~ _,~·~·r:1ati·ú!~~, éxt_el".nas, el financiamiento ocupa un 

luga_r _"Pr.eponderante," ya que repercu.te dire'ctamente en el de

sarrollo .:de tOdos los aspectos del proyecto; por ésto es de 

vi tal· ·importancia aprovecharlo de la mejor manera, porque es

tá ~uje~o a decisiones que se originan fuera del pais, afec

tando la ejecución de las obras planeadas~ 

Los fenómenos sociales están presentes por dos situacio

nes muy especiales como son los asentamientos irregulares y 

la migración. 

El aspecto politice es otra variable que determina los 

lineamientos a seguir, ya que la realización de cada proyecto 

está condicionado por las prioridades senaladas en los Pla-

nes Nacionales de Desarrollo elaborados en cada sexenio. 

Los fenómenos naturales pueden llegar a afectar el de-

sarrollo del proyecto como son los movimientos tel~ricos y 

los de orden metereológico, ya que al manifestarse en forma 

violenta, causan danos y desvlan recursos financieros hacia 

su reparación. 

El abastecimiento ~~~energéticos se suma a las 

otras variables, ya que si el centro de abasto esta muy reti

rado, habrá un notorio encarecimiento de los bienes de consu

mo y los servicio~, originando una inflación que afecta a la 

economta de la paUlución y vl5itnntes. 

Las var1ables internas que consideramos en este estudio 

son: la ~ turtstica constituida por la categorta de los 
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~oteles,_,con_s-truidos, la creación de nuevos atractivos que no 

hayan sido·.explotados en otros centros para captar a mediano 

-~ ~_ar9o·plazo visitantes potenciales, as1 como el incremento 

en ~1a frecuencia de vuelos nacionales e internacionales que 
' .-, 

~t6~~a la posibilidad de aumentar el mercado potencial. 

Los factores que se consideran más importantes para la 

creación de un proyecto turtstico son los siguientes: 

Evaluación Qg lga atractivos. Entre los que se encuen-

tran el clima, paisajes naturales, accesibilidad, folclor y 

gastronomia. 

~ ~ ~- Punto de gran relevancia-, ya que es ele-

mento vi tal para real izar cual_quie.r acti~idad. Hay que tener 

bien ubicados los posibles centros de abasto, tomando 

cUenta que deben estar-cerca de-la zona que la demandará, asi 

como planear el número de habitantes en base a la oferta de 

dicho elemento. 

Evaluación Qg. !A infraestructura existente. Para poder 

visualizar el desarrollo de centro turistico hay que par-

tir de qué es lo que existe, en qué condiciones y qué necesi-

dades se tienen que cubrir. Para ésto, se tiene que realizar 

una evaluaci011 d~ la infrac~tructura con l~ qtie cuenta la lo-

calidad que servirá de base para hacer los proyectos futuros~ 

De toda la cyama de elementos que constituyen un desarro-

llo turistico, por considerar que tienen mayor importancia y 

que afectan a los demás, solamente analizaremos los aspectos 



referentes a la .población·, demanda d_e ·yi~iel".'lc:ta. x,,,_de· ;_gua:_. 

Para proyectar el número de habitantes consideramos que 

la población, según el escenario, tendrá una determinada tasa 

de crecimiento natural, un incremento anual por migración 

(tomando en cuenta el aumento observado en el l~pso de 1984 a 

1989 y referencias observadas en el caso de Canéú~) y un au-

mento derivado del desarrollo turistico, medido en términos 

de número de cuartos de hotel. Las fórmulas empleadas para 

realizar las proyecciones so~: 

Pn Pt < 1 + r>n para el incremento natural poblacio
nal. 

PC Pe (Ct], para calcular el incremento por el desa
rrollo de cuartos de hotel; donde: 

Pn Incremento natural de la población. 

Pt Población total anterior al periodo analizado. 

Tasa de crecimiento para ése periodo. 

n Número de aNos. 

PC Incremento de la población a causa del desarrollo 
de cuartos de hotel. Este incremento se debe a que 
cada habitación requiere de personal para su man
tenimiento. 

Pe Promedio del aumenlo de población por el desarrollo 
de cuartos de hotel. 

Ct = Número de cuartos de hotel. 

Para determinar la demanda de agua, se siguieron las 

normas para la infrac5tructura urbana de la Secretarla de De-

sarrollo Urbano y Ecologla que establece un gasto (tomando en 

en cuenta todas las actividades desarrolladas por cada 1ndi-

viduo en una ciudad media) de 244.93 lts/dia. 
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En cuanto a la vivienda, apegándose también a las normas 

de SEDUE basadas en los minimos de bienestar definidos por la 

Com'isión Intersecretarial de Planeación, Programación y Fi

narlciamiento de la Vivienda, propone 18 m2 por habitante con 

una relación de ocupación (superficie del predio entre super

ficie construida) de 1.5. 
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5.2 ESCENARIO !... CON CONDICIONES OPTIMAS. 

FINANCIAMIENTO. 

Los recursos financieros los proporcionará principalmen

te la iniciativa privada gracias a la nueva politica que el 

gobierno ha seNalado, en la cual las dependencias gubernamen

tales relacionadas directamente con el sector turismo asumen, 

primordialmente, una función de planeaciOn y dirección, per

mitiendo que los inversionistas privados, ya sean nacionales 

o extranjeros, tengan más acceso a la construcción de la in

fraestructura y de la planta turistica que demandará el 

futuro la zona de las Bahias de Huatulco. Esta mayor partici

pación permitirá, a corto plazo, el cumplimiento de las metas 

y objetivos marcados en_ ·el plan m":lestro elaborado por FONA

TUR. 

FENOMENOS SOCIALES. 

* Asentamientos irregulares.- Considerando a los asenta

mientos irregulares como inevitables, se tendrán que buscar 

soluciones viables que no afecten de manera importante lo es

tablee ido en el plan maestro, como son la ampliación de las 

áreas urbanas marcadas en el proyecto e impedir que éstos se 

manifiesten en una forma masiva y por ende descontrolada. 

• Migración.- Al observarse un auge económico en la zo

na la poblaclón por migración aumentará en una forma notoria 

a la que se contempla en el plan maestro. Esta ~C)-~_~,~ción de-:-_ 

berá ajustarse a la oferta de trabajo que existirá-, contem-
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plándose la posibilidad de seguir qfrE!ciend9'prÓg.raf!'aS d.e ca

pacitación para integrarlas a las necesidadeS del proyecto. 

FENDMENDS POLITICOS. 

Cambio presidencial.- En cada cambio, es notorio 

decremento en la actividad de la construcción, causado por el 

desconocimiento de la política que tomará el nuevo mandata

rio. Esta inseguridad tendrá que desaparecer por el crédito 

que facilitará la iniciativa privada, derivado de los benefi

cios que se obtendrán al invertir en éste sector. 

ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y ENERGETICOS. 

El área destinada a la agricultura, deberá de ser capaz 

por si sola, de abastecer la demanda existente por parte de 

Ja población y del turismo en toda la zona. En lo referente a 

los energéticas, no debe de existir ningún problema, debido a 

la cercania del puerto de Salina Cruz. 

OFERTA TURISTICA. 

Este punto deberá de ser fundamental debido a que en la 

medida que se promocionen los atractivos naturales o creados 

rcpcrcutira 

extranjero. 

el incremento del turismo ya sea n~cional 
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FiQ. 5.1 PROYECC!ON DE POBLAC!ON PARA ESCENARIO OPTIMO 

POBLACION E INCREMENTOS 
: -~----:--.-::-----------------------.-------------------:--------------: 

: ANO 
NATU

: RAL, 
MIGRA- POR DESARRO-

: TORIA. l LLO DE CUAR- 1 
1 TOS DE HOTEL 1 

POBLACION 
TOTAL 
FINAL 

:-------------------~--------------------------------------------: 
: 1989: : 3,165 : 13,000: --------- 16,165 
: -·----'.'"'-----------------------------------------------------.----: 

: TASA 2.3 % t •4,000 : 3.0 X 
: 1995 :---------------------------------------------: 59,028 

l INCREMENTO : 18,528 1 24,000 : lb,500 
:----------------------------------------------------------------:' 

: TASA 2.3 % : •7,000 t 3.5 1. l 
: 2000 : ---------------------------------------------: 132,· 636.' 

: INCREMENTO : 66,136 : 35,000 : 31,509 
:-----------------------------------------------------------:.:.~~.-: -

1 TASA 1 J.B % 1 •B,000 1 3.5 % ~: 

: 2006 :---------------------------------------------: 249,871 
: INCREMENTO 1147,621 : 48,000 : 54,250 

: -------------------------·------------------------------------_;,""."'_: 
: TASA : 1.B 7. : •6,500 : 3.0 % -: 

: 2012 :---------------------------------------------: 38~,101 ;· 
1 INCREMENTO 1278,101 : 39,000 1 b9,000 

: ---------------··· -- --- --- ··---------------------------------------: 
: TASA : 1.6 7. : •3,00l) : 2.0 /. 

: 2018 :---------------------------------------------: 502,681 
: INCREMENTO :424,681 : 18,000 : 60,000 

Migrantes por af'1o, estimados en base al comportamiento 
observado de 1984 a 1989 en Huatulco y referencias de 
Cancún. <Procedimiento usado en los tres escenarios). 

cíg. 5.2 PROYECClON DE VIVIENDA Y DEMANDA DE AGUA 
PARA ESCENARIO OPTIMO 

ANO 1 POBLAC ION l NUMERO DE 1 AREA PARA 1 DEMANDA DE l 
: f'HOYEC!ADI\ : VIVIENDl\5 : VIVIENDA AGUA 

--------------------------------------------------------: 
1995 : 59,028 11,806 160 Has : 165 LIS 

--------------------------------------------------------: 
:ooo : 1"':.~,636 26,527 358 Has : 371 L/5 

-----------------------: 
2006 : 249,871 49,974 675 Has : 70(1 LIS 

--------------------------------------------------------: 
2(112 : 386, 101 77,220 : 1,043 Has : 1,081 L/S 

--------------------------------------------------------: 
2018 : 502,681 100,536 : 1,367 Has : 1,408 L/S 



5.3 ESCENARIO;?._,_ CON CONDICIONES ~ 

FINANCIAMIENTO. 

Los recursos financieros que se destinen para el centro 

en este escenario, tenderán con el tiempo a ser limitadas, 

porque gran parte de los recursos con que cuente el pais se 

aplicarán en áreas de la economia que tengan mayor importan-

~ cia para el desarrollo, repercutiendo negativamente en las 

posibles inversiones que haga la iniciativa privada, ya que 

al notarse poco desarrollo de infraestructura, tendrán que 

actuar con reserva en la construcción de nuevos cuartos de 

hotel. 

'FENDMENOS SOCIALES. 

* Asentamientos irregulares.- Partiendo de las limita

ciones que habrá con el financiamiento, los asentamientos 

irregulares se presentarán de manera notoria. Al faltar los 

recursos necesarios para la construcción de áreas urbanas, 

las personas que lleguen, atraidas por la iniciación de este 

nuevo centro turist1co, tendrán problemas para establecerse a 

causa de la poca oferta de vivienda y de la especulación que 

se generará. 

Migración.- Este fenómeno se presentará básicamente 

en los primeros aNos de la puesta en marcha del proyecto, 

disminuyendo posteriormente por el poco impulso que manifes

tar~ el proyecto. 
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FENOMENOS POLITICOS. 

*.Cambio presidencial.- Los cambios presidenciales in-

fluirán de manera importante, ya que se tendrá mucha atención 

en las nuevas paliticas que se indiquen, dependiendo de la 

situación en que se encuentre el pais interna o e~ternamente. 

ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y ENERGETICOS. 

Se tendrán problemas para el abastecimiento de insumos 

en la zona, debido principalmente a que el área agricola 

destinada para el desarrollo estará descuidada, y por lo tan-

to su capacidad para cubrir la demanda de alimentos será li-

mitada, provocando que se tengan que llevar insumos de luga-

res lejanos, causando un encarecimiento en los precios de és-

tos. En cuestión de energéticos, su abasto no representará 

gran problema. 

OFERTA TURISTICA. 

La oferta turlstica con el paso del tiempo tendrá una 

disminución en la calidad y creación de nuevas opciones, ya 

que al no construirse nueva infraestructura, la existente 

tenderá a ser insuficiente, derivando en la poca afluencia de 

visitantes a este sitio. 
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Fig. 5.3 PROVECCION DE POBLACION PARA ESCENARIO PESIMO 

PDBLACION E INCREMENTOS 
:-----~----~----------------------------------------~------------: 

: NATU- : MIGRA- 1 POR DESARRD- : POBLACION l 
1 AÑO 1 RAL. 1 TORIA. l LLO DE CUAR- 1 TOTAL 
1 1 TOS DE HOTEL 1 FINAL 1 

:----------------------------------------------------------------: 
: 1989 : : 3,165 : 13,000 : --------- ' lb,165 
.:----------------------------------------------------------------: 
1 : TASA : 2.3 % : *2,600 : 2.0 X 1 
1 .1995 :---------------------------------------------: 43,128 
1 : INCREMENTO : 18,528 : 15,600 1 9,000 1 1 

:-~--------------------------------------------------------------: 
: TASA l 2.3 % : *3,000 : 2.0 7. t 

: 2000 :------------------------~-----------------~-: 79;321 
1 INCREMENTO 1 48, 321 : 15, 000 : 16, 000 1 1 

:------------------------------------------------~~------~-~-~-: 
1 TASA 1 1.8 % 1 *2,500 : 1.7 7. 

: 2006 :---------------------------------------------: 123;683 
1 . 1 INCREMENTO : 88,283 : 15,000 : 20,400 

:---------------------------------------------------------~-----: 
1 1 TASA : 1. 8 7. : * 1, 500 1 1. 5 % I 
1 2012 :------------------------~-------------------: 170,656 1 
1 1 INCREMENTO 1137,656 : 9,ooo : 24,000 : 
:----------------------------------------------------------------: 

1 TASA : 1.6 % 1 *1,000: 1.1 % 

: 2018 :---------------------------------------------: 213,508 
1 1 INCREMENTO : 187, 708 1 6,000 1 19,800 

Fig. 5.4 PROYECCION DE VIVIENDA V DEMANDA DE AGUA 
PARA ESCENARIO PES!MO 

1 AÑO 1 POBLACION 1 NUMERO DE 1 AREA PARA 1 DEMANDA DE : 
1 : PROYECTADA 1 VIVIENDAS 1 VIVIENDA AGUA 

:--------------------------------------------------------: 
: 1995 : 43,128 B,626 : 116.5 Has : 120.a L/5 
: -------- - ·----------------------------------------------- : 
l 2000 : 79,321 15,864 ! 214.2 Has : 221.1 L/S 

--; --------------------------------------------------------: 
: 2006 : 123,683 24,737 : 334.0 Has 1 346.3 L/S 
:--------------------------------------------------------: 
: 2012 : 170,656 34,131 i 460.8 Has 1 477.8 L/S 
;--------------------------------------------------------: 
: 2018 : 213,508 42,702 1 576.0 Has : 598.0 L/S 

0(1 



5.4 ESCENARIO ~CON CONDICIONES PROMEDIO. 

FINANCIAMIENTO. 

Se obtendrán recursos suficientes para cumplir con las 

obras consideradas en cada etapa planeada, siguiendo en el 

transcurso de su desarrollo, con una politica de impulso al 

sector turismo. 

FENOMENOS SOCIALES. 

Asentamientos irregulares.- Este fenómeno se presen

tará de forma inevitable a baja escala y por lo mismo se to

marán acciones encaminadas a tratar de eliminarlo o de evi

tarlo lo más posible. 

Migración.- Se presentará un aumento ligero hasta el 

a~o 2,000, en el cual se elevará considerablemente hasta el 

último tercio del lapso estimado en este estudio. 

FENOMENOS POLITICOS. 

Cambios presidenciales.- No se contempla ningün cam

bio radical en las pollticas presidenciales de impulsar al 

turismo en cualquiera de sus manifestaciones, además de que 

se apoyará el turismo social y se otorgarán facilidades a in

versionistas interesados en la zona. 

ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y ENERGETICOS. 

Se pondrán en marcha programas encaminados a obtener au

tosuficiencia agrícola para disminuir los costos de productos 
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básicos que se tienen que llevar de otros" lugares·'·;" _a_ veces 

tan lejanos como la Ciudad de México. En cuanto.a'las·ener-, 

géticos, la cercanía con Salina Cruz permite-que no existan 

problemas para su abasto. 

OFERTA TURISTICA. 

A mediano plazo se contempla la creación de una marina, 

asi como un muelle que permitirán captar visitantes potencia

les que no encuentren estas instalaciones en otros centros 

turlsticos. 
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Fi9. 5.5 .PROVECCION [)E POBLACION PARA ESCENARIO PROMEDIO 

-------~~~-.;;_-'"'.'.:::_~e:.~-;:-------:-------------------------------------
1- POBLACION E INCREMENTOS 
1------:.:.:...::.._•;._;;c__;;.~-'-'---...:-----------------------------------------1 
: · · 1 ·'-':,_ ,;,. · .. _ NATU- MIGRA- POR DESARRO- POBLACION 
1. AÑO i.'.' .· - 1 RAL. 1 TORIA. : LLO DE CUAR- : TOTAL 
1 , . ': 1 TOS DE HOTEL : FINAL 
: --~-~~":'."..:...-.~-~.2...--'~------------------------------------------------: 
:: 1999-:" : 3, 165 : 13,000 : --------- lb, 165 

··: _....; ___ .:;,:::..:..:-;.:...~..:.--------------------------------------------..:.-------: 
:·>'· h·.}f'.'\SA_ : 2.3 % : •3,000 ; 2.0 'l. 
1 · 1995. 1--:-é-'----------...:-------------------------------: 46·, 628 

. 1 1 INCREMENTO 1 19,528 : 18,000 : I0, 100 ··: 

,~~--~----~------------------------------------------------~--~~: 
: TASA ; 2.3 'l.. : *b,000 : 3.0 Z 

: 2000 ·: --------------------------------------------·-.: 107, 7:43 ': 
: INCREMENTO : 52 1 243 : 30,000 : 25,500 

:---------------------------------.:._ ________________ .:.__..;;. ___ , ___ 7~,-~t: 
1 TASA : 1.8 7. : •b,500 1 3.5 z· 

: · 2006 : -------------------------------------------,-1 ' 209/964, ·.: 
1 INCREMENTO : 119,916 : 39,000 1 51,048 . _ : _________________________________________________ ..;. __ .;;:._.;:~.:..-;..;._-:-~~..:.1 

: TASA : l -8 i'. : •4, 000 : ~-O 'l. . _ . , : 2012 : _____________________________________ .:._ __ -::-:.__.:_..:..: ~---:;..299 ,-026 _:-e-

t 1 INCREMENTO 1233,b86 : 24,000 : 41,349 -· , 

:------------------------------------------------------------~--
: TASA f 1-6 'l. : *2,000 : t.:S 7. 

1 2018 :---------------------------------------------: 375;bBI 
: INCREMENTO 1329,9<)6 1 12,000: 34,775 

Fig. 5.6 PROVECCION OE VIVIENDA Y DEMANDA DE AGUA 
PARA ESCENARIO PROMEDIO 

: AÑO 1 POBLACION 1 NUMERO OE : AREA PARA 1 DEMANDA DE : 
1 PROYECTADA : VIVIENDAS 1 VIVIENDA AGUA 

:--------------------------------------------------------: 
: 1995 : 46,628 9,326 126 Has : 131 L/5 
:--------------------------------------------------------: 
: 2000 : 107, 743 21, 549 291 Has : 302 L/S 
: ---.-·- ----------------------------------------------------: 
; 2006 : 209,964 41,993 576 Has : 588 L/S 
~ ---------------------------------------------------------: 
: 2012 : 299,026 59,805 808 Has : 837 L/5 

:--------------------------------------------------------: 
: 2018 : 375,bBl 75, 137 ; 1,014 Has : 1,052 LIS 



Fig. S.7 COMPARACION DE PROYECCIONES DE POBLACION 
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En esta figura, se ha hecho la comparación de las pro-

yecciones que realizó FONATUR y las que se efectuaron usando 

la técnica de esce11arios, en lo que respecta al número de ha-

bitantes que llegarán a establecerse en las bahias de Huatul-

ca. Como se puede observar, existe una notable diferencia en-

tre el número considerado por FONATUR y los visualizados en 

los tres escenarios que se han manejado; ésta disparidad en 

las cifras, se debe a que en los escnnarios, se consideró que 

la gran mayoria de los residentes de dicha zona serán persa-

nas de zonas cercanas al proyecto que atraidas por el posible 

auge y oportunidades de trabajo, viv1r·án en dic:ho polo de de-

sarrollo para buscar un mejor nivel de vida. 
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Fig. 5.8 COMPARACION DE PROYECCIONES DEL NUM. DE VIVIENDAS 
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La vivienda es uno de los aspectos urbanos que presenta 

mayor problemática en cualquier asentamiento humano, y la zo-

na del proyecto <si no se proyecta adecuadamente los habitan-

tes que llegarán) verá acentuado el déficit de vivienda que 

ya se palpa. En los escenarios se tomó como número ideal de 

ocupantes para una vivienda el de cinco personas por lo que, 

p. ej., para 1995 en el escenario óptimo se prevé que deben 

existir 11,800 viviendas, en el pésimo 8,625 y en el µromedio 

9,325 que comparadas con las 8,500 viviendas f1Jadas como me-

ta por FONATUR para una población de 48,000 para ése ano, nos 

da una densidad de ocupación de 5.6 habitantes por vivienda; 

mientras que en 1989 hay 1,000 v1v1endas y 16,000 habitantes. 
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Fig. 5.9 COMPARACION OE PROYECCIONES DEL AREA DE VIVIENDA 
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En el aspecto del área que se necesitará para la cons-

truccíón de las viviendas, para proyectar su superficie, 5e 

consideró como área minima útil para el bienestar de sus ocu

pantes igual a 18 m2 por habitante, además de establecer una 

relación de ocupación de 1.5. 

Las áreas propuestas están ~st.imadas considerando una 

densidad de construcción de 1, pero esto no quiere decir que 

no se construyan edificios de departamentos o del tipo que 

construye el INFONAVIT. 
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Fi9. 5.10 COMPARACJON DE PROYECCIONES DE DEMANDA DE AGUA 
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El requerimiento de agua es un asunto de vital importan-

cia, ya que si no se prevé su demanda en el futuro además de 

su uso racional, puede llegar a frenar el desarrollo de gran-

des proyectos como el de Huatulco. Como se puede observar, 

la demanda de agua generada por los habitantes de las zonas 

urbanas de las bah1as en el escenario óptimo llega a ser de 

1,400 lts/seg y en el µés1mo de 600 lts/seg; demanda que se-

gún estudios efectuados, para FONOTUR es capaz de cubrirla el 

ria Copalita. Conviene mencionar que se ha contemplado el 

tratamiento de las aguas residuales, lo cual ayuda a que se 

aproveche al máximo y no se desperdicie tan vital liquido. 
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CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

La planeación que se sigue en nuestro pais se ha encami

nado hacia la obtención de beneficios económicos y la satis

facción de intereses creados que hacen a un lado factores so

ciales, por lo que a veces es más fuerte el costo social que 

se paga .. La finalidad que debe perseguir, lo más pronto po-

sible, es buscar un cambio estructural que permita realizar 

una planeación a nivel municipal y de corto plazo para, con 

ésto, terminar con la centralización que tanto dano ha hecho. 

Se propone hacer participe al Ingeniero Civil en la to

ma de decisiones dentro de la planeación de éste tipo de 

proyectos, por ser un campo altamente multidisciplinario que 

requiere la opinión de todos los especialistas que en él in

tervienen. Esto se refleja principalmente en las obras que 

construye, ya que se deben realizar con el fin de otorgar 

bienestar y mejoramiento de vida de la comunidad, condición 

que en ocasiones no se lleva a cabo, porque no llegan a uti

lizarse a su máxima capacidad. 

Considerando la gran variedad de atractivos con que 

cuenta México y la hospitalidad que ofrece a sus visitantes, 

se demuestra que el pais tiene gran vacación turística, 

por eso se ha visto que este sector tiene la posibilidad de 

llegar a ser un elemento importante para su desarrolla, me

diante la generación de empleos y la captación de divisas que 

permitirán el impulso de otros sectores, sin que se le se~a

le como el única sector para la captación de recursos como en 
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su tiempo.se consideró a la e~plotación y exportación del pe

tróleo, con las consecuencias que todos conocemos. 

La Ingeniería Civil está estrechamente relacionada con 

el turismo, esencialmente en la construcción, mantenimiento y 

remodelación de centros turisticos; esto se debe a que se en

carga de planear, disehar, construir y ejecutar obras de 

infraestructura, estructura y servicios que demanda este sec

tor. Los escenarios pueden ser una ayuda para la Ingenieria 

Civil en la realización de grandes obras, ya que su uso 

permite visualizar los cambios que pueden surgir, ocasionados 

por fenómenos de cualquier índole, apoyándose en evaluaciones 

a corto plazo, previendo en el proceso de planeación un hori

zonte temporal de por lo menos 25 ahos. 

Refiriéndonos en particular al proyecto de las Bahías de 

Huatulco, hay que destacar la inadecuada solución impuesta a 

los habitantes que por generaciones han poblado este lugar, 

ya que aunque se les considere de poca relevancia, se les 

perjudicó al reubicarlos en zonas alejadas de los sitios en 

donde realizaban sus actividades económicas, lugar de 

ofrecerles las instalaciones adecuadas como la creación de 

una cooperativa pesquera y, en el caso de los restauranteros, 

edifir:acionc~ que estén de acuerdo a las caracteristicas del 

lugar. Lo anterior, permitirá que la población se integre al 

proyecto sin cambiar su actividad y sin llegar a afectarlo. 

De acuerdo a los planes que se tenian en cuanto al desa

rrollo del área urbano-habitacional se tiene la zona denomi-
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nada la Crucecita, proyectada para alojar, en 1989, 11,000 

habitantes, que comparados con los 16,000 habitantes que se 

tienen en dicho aNo <según la carpeta de evaluación de FONA

TUR>, puede observarse que las cifras se empiezan a disparar 

y las proyecciones elaboradas por FONATUR están quedando 

cortas; por ésto, es importante realizar evaluaciones a cor

to plazo que permitan tomar las acciones necesarias para po

der controlar las situaciones que se presenten, mediante ac

ciones de tipo legislativo y asi evitar problemas tan graves 

como los que se suscitan en otros centros turísticos de pla

ya; previendo las áreas posibles donde se puedan presentar 

asentamientos irregulares para seNalarlas como reserva ecoló

gica, además~ implementar acciones de regularización en la 

tenencia de la tierra en forma periódica. 

En cuanto al área destinada al uso agropecuario en el 

proyecto, se asignaron 500 hect~reas que representan apenas 

un 2'l. del total de la zona expropiada, las cuales, conside

rando que el objetivo que debe alcanzarse en éste rama de la 

economía es el de la autosuficiencia, concluimos que dicha 

superficie tendrá bastantes problemas para llegar a cubrir la 

demanda que generarán los habitantes y turistas que se espe

ran en el futuro. Una opción para solucionar el problema, es 

aumentar la superficie para este uso, y en de haber 

limitantes para esta solución, establecer una agricultura 

intensiva y rotatoria can apoyo de un sistema de riego, 

pleando el agua que llega a las plantas de tratamiento. 



En este proyecto sobresale el hecho de que se tiene un 

área de protección ecológica, aspecto en el que no se hacia 

mucho énfasis pero que es vital para mantener el equilibrio 

de la zona; aunado a ésto, se ha puesto un limite al área 

con posibilidad de desarrollo tur1stico y habitacional, res-

tringiéndola a un 21% del total, que sin duda, ayudará a man-

tener en buen estado el media ambiente de las bahias. 

La siguiente figura esquematiza en cuanto a porcentajes 

se refiere, las distintas áreas y usos del suelo que se han 

destinado para las zona de las bahias de Huatulco. 
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