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Modernidad v turismo en Cozun1el 
~ 

Alejandro Pa/qj(n ·Huiio;'~ 

Introducción 

L
a intención de este artículo es exponer una serie J~: n.:fll.!\ioncs provocada" 
por los diversos cambios en el ámbito global. que tmludablememc han afec

tado a la actividad turísttca que ahora es promO\ tcla l'll la busqueda de su 
sustentabiliclad. de tal forma que la modernidad. con su promesa de constante cam
bto e innovación. ha transformado la estructura de los rentr-.os naturales y cultura
les a caus;~ de la masificación del rurismo. 

La modernidad ha producido alteraciones de orden económico. político, social. 
cultural y nmbicntal, en donde las comunidades rurales, como ('o¿umd, llan suft I 
do las consecuencias de una nueva vtsión y estructura del mundo. al considerar a 
los bienc.:s y servicios como aquellos agentes reguladores y mediadores del entorno. 
con la rinalidad de incrementar el capital a través de la venta de estos y generando 
la necesidad de otros. 

Bcnnan (:~000) comenta que ser moderno nnplica VI\ ir una 'ida de paradojas y 

contradi~cionc~ por estar dominados por las inmensas organit<.~~iones hurcx:r:.írica:-. 
que.: tienen el poder de controlar y destruir las comuntdadcs. valnres y vidas. al con 
ducir al hombre a las aventuras que con el tiempo desaparecen. ya que las personas 
se cncucnl ran rodeadas de un entorno irreal y desvanecido. 

Cozumcl se ha visto en la necesidad de insertarse en unu nueva etapa de desa
rrollo, uquella que promete igualdad y progreso; sin emhargo. las condiciones y el 

* lhuv..:1 \Id al de Qumtana Roo (f'lill!/O.\ <!Ccorrf'O.IIl¡roo.lltr) . 
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sistema lo han hecho imposible. de ahí "la idea de que la rutina cotidiana de los par
ques, las bicicletas, de las compras. las comtdas y las limpiezas, de los abrazos y 
besos habttualcs, puede ser no sólo infinitamente gozosa y bella sino también infi
nitamente precaria y frágil; que mantener esta vida puede costar luchas desespera
das y heroicas, y que a veces perdet'"los" (Bcrman. 2000: xu). 

Lo anterior conlleva a la creación de una intt.:rdcpendencia y estilo de vida, el 
cual es promovido principalmente a través de los medios de comunicación masiva, 
transfonnando al planeta en una industria y un shopping center. aunado a que los 
Estados con un desarrollo inferior abren sus fronteras con claras desventaJaS, con la 
finalidad de que los países económicamente desarrollados inviertan. Un claro ejem
plo es que la empresa "Nike está fabricando sus famosamente caros tenis atléticos 
en IndonesJa, donde sus trabajadoras laboran largas horas por un magro salario 
mensual de 38 dólares. Wal-Mart, K-Mart, y Sean~;. los grandes símbolos norteame
ricanos de la venta por catálogo, hacen sus camisa~ l!n Bangladesh con mujeres is
lámicas culturalmente pasivas que trabajan 60 horas por semana y ganan menos de 
30 dólares al mes" (Collinsworth, 199.-1: 8). 

¿Un nuevo orden mundiaJ? 

Al entrar el modelo de sustitución de importaciones en decadencia, clneoliberalis
mo surge como "una concepción radical del capitalismo que tiende a absolutizar el 
mercado hasta convertirlo en el medio, el método y el fin de todo comportamiento 
humano inteligente y racional" (Compañía de Jesús, 1996: 16). Esta concepción sur
ge, sin duda, por el papel que se atribuyen a las mercancías hoy y la sobrevalora
ción que se les ha dado, de tal manera que las personas, las sociedades, la política 
y la toma de decisiones se encuentrar. subordinadas a los cambios del mercado, mis
mo que no acepta regulaciones, ya que "es libre, sin restricciones financieras, labo
rales, tecnológicns o administrativas" (ibid.). 

En otras palabras, éste se manifiesta en políticas de ajuste y apertura, además de 
anteponer el crecimiento económico sobre cualquier cosa, así como la razón de ser 
de la economía; asimismo restringe la participación del Estado hasta quitarle la res
ponsabilidad de garantizar los bienes y servicios que usualmente otorgaba ( electri
cidad. agua potable, comunicación. entre otros) al venderlos a particulares. De la 
n11Sma fom1a, "el modo de producción capitalista se funda en el jugo de las fuerzas 
productivas liberadas, la aceleración de la acumulac1ón originaria, la reproducción 
ampliada del capital, el desarrollo imcnsivo y extensivo de la producción, distribu
ción, intercambio y consumo" (lanni, 1999: 111 ). 
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En este sentido. comienza la competencia entre capitales, así como la búsqueda 
de nuevos procesos de producción tanto de bienes como de ~ervicio-.. con l.t finali
dad de aharcm más consumidores y consolidar los productos, sensac1ones y nccesi
<..ladcs. Tal dinamismo de las fuerzas productivas y lu forma en que se conjugan 
para satisfacer las, cada vez más. crectcntes demandas en la~ diferentes nacionc::. y 
regiones del mundo tit.!nen po1 consecuencia la afamada glohaliL:acion. la cual tiené 
como rinalidad la consolidación de las mercancías como rcgulat.lora.., del entorno 
polít1co. social. económico. cultural y ambiental, al igual que la concerHr<tción. rcin
vet ~iutt y centralización del cupital, "lo que implica la continua absmcton fk otros 
capitales, pró.ximos y dtstantcs" (ibid. J 12). 

De esta forma se crean y dc::.arrollan las actividades económicas lucrativas (d tu
rismo entre ellas) organizadas en moltles competitivos y monopolios nacionales e 
rnternacionaks, mismos que se sitúan en pueblos. regiones, paíse'>. islas y umti
nentes, con formando así cadenas, franquicia~. monopolios, transnac ronalcs > mul
tinacionales. Por tal rnzón, lanni (1999) menciona que el capitalismo glohali/ado se 
ha con' crtido en un lodo complejo, desiguaL contradictorio y dinámico. 

lVIodernidad 

Este "nuevo estilo de vida" surge corno consecuencia de la incesante büsqucdu de 
nuevas sensaciones, objetos que produzcan la satisfacciÓn de obtener lo desc.tdo. lo 
anhelado. lo innlcanzablc, de sentir el poder. aspectos nihilistas provocados por la 
transformación. el cambio. la innovación. lo superfluo e innecesario; asunismo. la mo
Jemidad impl1ca sentidos amhJvalentes. "al definirlo como aquel procéso que trans
forma los m.trcos sociales, económicos y culturales; todo lo que es local. estatal. 
rcg10nal y nac10nal se convierte en global. De la rmsma forma se modifican las 
estructuras de poder económico, político y cultural, enfocándose en ptrmcr lugar a 
la expansión del capital a través del fomento al consumo·· (Palafox. 2003: 1 ). pro
mO\ rcndo una l>ociedad basada en las necesidades creadas, al dejar en k"'s o renes y 
servicios la regulación del comportamiento mdividual y colectivo. 

En las socit.!dadcs regidas por la modernidad, el consumo l'S un k·nómt·nn para 
unir a las per~onas y también para separarlas, ya que SI.! es \.ltente potenc1.tl } todo 
puede ser cristaliL.adn en mercancía y, por ende. en objeto de compra: el sol. la pluya. 
las palmeras, el ocaso, la gastronomía, las tradiciones, lo antiguo. lo moderno. la no
vedad. la rusticidad, la tranquilidad y lo excitante, entre otro.o., nhjetos. sensaciones, 
ncces1<..lades y esperanzas; esto ··amenaza con destruir todo lo que tenemos, wdo lo 
que ::..themm y todo lo que somos" (lanni. 1999: 137). 
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Sin lugar a dudas, es una palabra manejada por una gran cantidad de personas y 
i!n al&runas ocasiones no se tiene idea de lo que significa, pero se utiliza como sinó
nimo de cambto. El concepto que se tiene de la misma no está fuera de orden; s1 
bien la modernidad es " la unidad de la desunión: nos arroja a toda una vorágine de 
perpetua desintegración y renovación, de lucha y contradicción, de ambigüedad y 
angustia'' (Bcrman, 2000:1 ), en sí es un término contradictorio, ya que quienes la 
han experimentado han visto el exterminio de sus costumbres y tradiciones, así co
mo de sus recursos. 

En este sentido, provoca que las personas, bienes y servicios estén en la cons
tante búsqueda de la transformación e innovación, con el único propósito de crear y 
satisfacer nuevas necesidades, traducidas en nuevos productos, con la misión de ser 
vendidos y conformar una gran masa de capital; "dentro de esta perspectiva, una so
ciedad pierde su identidad tan pronto como las nuevas generaciones ya no se reco
nocen en la tradición que antes tuvo carácter constitutivo" (Habennas, 1975: 18). 

Se está viviendo una época que corresponde al desarrollo explosivo de las fuer
zas productivas, en las que el progreso constituye el fin últJmo y contmuidac del sis
tema, t:!:i ue~,;ír, yue en estos tiempos todo se organiza, funciona e interactúa con su 
entorno, con d propósito de abarcar todo el mundo teniendo en los medios de co
municación masiva el arn1a perfecta para su expansión. 

Al respecto, Berman (2000) enuncia que los ambientes y las experiencias mo
dernas cruzan todas las fronteras de la gcografia y la ctnicidad de las clases y la 
nacionalidad. de la religión y de la ideología; en este sentido, puede decirse que la 
modernidad articula a toda la humanidad. Sin embargo, esta unión es paradójica, ya 
que al final es una disyuntiva, en donde todo lo sólido se desvanece en el aire. 

En la transformación, el turismo es una ce las activtdades que han surgido a tra
vés del proceso de moderniLación. Este hmomeno ha tenido la capacidad de alterar 
la cultura, ideología, imagen y todo de un pueblo, de una región o de la nación en

:. tera, ya que de principio a fin la actividad turística ha sido planteada con la finali
dad de satisfacer un solo propósito: la acumulación de capital. 

La evolución del turismo mexicano 

I o expue..;to Hntcriormente afecta a todas las actividades económicas y el turismo 
no escapa a dichos efectos, ya que éste "en la actualidad es un fenómeno masivo de 
grandes consecuencias económicas, soc1ales, culturaks y ambientales" (Dachary y 
Arnaiz, 2002:9). De tal manera, la intensa movilidad ele capitales provoca que la ac-
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uvidad turística se transforme en el nicho de mercado ideal para la inn!rsión. te
niendo en el s~gmento de sol y playa el msumo idóneo para la formulación de sa
tisfactore<> que provean una alta rentabilidad a través dt.: lllW mín11na inversión en la 
produ<.:ción. dado que el e lemento principal lo proporciona la naturaleza y la cultura. 

Es al-Í como el turismo ''<;,e convierte en la actividad económica rmí~ importante 
del 111undo'" (Sectur, 2001: 29), ya que su crecimiento y expansion han ido en au
mento. aunado a los beneficios que trae consigo, además tic 1.1 tÜI.!I\lc Je financia
mtcmo que representa para otros sectores. De esta forma. y tomando corno fuente a 

la Organ1zación Mundial de Comercio. la actividatl represent.l mtcrnJcionalmente 
g¡,~. de los mgresos mundiales totales por exportaciones} 37'~ de las c\portacionc~ 
del Sl'Ctol servicios, consecuencia de los 699 millones de lkgatlas de tunstas inrerv.,...:::) .... 
nacionales (~egún datos de la Organi;.aci6n Mundial del Turismo) en el año '2000. -

!) 1 ' l . . . 1 d' • 1 i 1 ====e a 11 a 1mportanc1a que t1cne e sector para 1versos pa1ses. entre os que e es:·- -¡ 
I<K<IIl Estados Unidos, Espal'ía. Francia. Italia, Reino Unido. Alemania. China. Aus' 
tria, Canadá. Grecia. Australia. Méxko y Turquía, en donde el primero recibe 85.2 . A 

millone~ de dólares por ingresos de turistas internacionales y el (Jltimo 7.2 millones .. .. 1., 
' bajo ('"ll' conlt'.xto, M~x ico alherr:ó 20.6 millones de turistas en el m1srno año. · 

Para que d país obtuviera estos resultados, se realizaron .tlgunas acciones enea 
1
..._::; 

minadas a la captaCIÓn de grandes cantidades de \isitantcs a tra,és de l.t di,asifi- · ..,~ 
caci6n de la oferta turística. "aunado a la intensificación de los esfuerzos conjuntos 
de promocrón. publicidad y comcrciulización'' (Jiménl.!t. 199]: 215). IL'niendo por ., 
resultado las campañas dirigidas al segmento norteamericano y canaúiensl'. utiiJ .:.:;.~ 

zando el arma preferida por el modelo económico. es Jecir. los medios de comuni- " .~~! " -· cación masiva. ,, -, 
Lo anterior puede ser comprobable al anal izar las cstadío;;l icas rcfen~nles al ere- ' ~ 1 .~ 

cimiento desmedido del segmento de sol y playa, promovido principalmente por el c.;; 
1-ondo Nacional de Fom~nto al J'urismo (Fonatur). en los centros integralmente pla- [E 
neados (crP) de Cancún. lxtapa. Loreto. Los Cabos y Huallllco. en un principio. ya. ?-"=; 
que en estos momentos. el organismo impulsa los nuevos destinos de alta CJ.Iidad ~ ~ 
como la Escalera Náutica, Costa Maya, Riviera Maya, Barranca del Cchre y Palen- a'f:J:~ 

que Cascadas de Aguu A;.ul. ~ 
La Escnlcra Náutica éS un proyecto que comprende a los estados de Baja Cali

fornia. Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. con la finalidad de captar principal
mcnl<.' a los yatistas del sur de Estados Unidos, para lo cual se llevará a cubo la 
construccion de 22 ~50 slips. As1misrno. Costa Maya es un desatTollo turístico in 
mobiliario al sur del estado de Quintana Roo, donde se planea constrUir 9 500 cuar
tos de hotc. una marina con 130 s!t¡1s y cinco campos de golf de 18 hoyos. De igual 
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forma, la Ri viera Maya es un proyecto de reordeuamiento de la zona sur tic la ciu

datl de Cancl.ln, orientado principalmente a captar turismo europeo y latinoameri
cano en este sentido se programan construir 67 666 cuartos de hotel y ú 500 slip~. 
Palenque y las ('aseadas de Agua Azul son una propuesta ubicada en el estado de 

Chwpas. el cual integra las zonas arqueológicas de Palenque, Bonampal-. y Yaxchi
lán. y las zonas naturales de Agua Azul y Playas de C'atazaján. con la intención dt: 
construir R 350 cuartos de hotel. con el propósito de captar al turismo cultural. dt' 

aventura y ecológico. De igual forma. la Barranca del Cobre. en el estado de Chi
huahua. es un proyecto de bajo impacto ecológico, orientado al turismo de aventu

ra. con 3 490 habitaciones programadas. 
Haciendo un breve recorrido histórico. con la finalidad de analizar algunas cifras 

en torno al desarrollo del turismo masivo, éste comienza en 1975, en donde C'an

cún, Los Cabos. Huatulco. Ixtapu y Loreto contahan l:On 25 hoteles, (;Oll disponibi
lidad de 1 813 cuartos; para el año :!000 estos ctr cuentan con 37 451 cu:.trtos .11 re<.
p!.!cto Cancún concentra 67.9f't de la infraestructura, con índices de 73 .Wi: de ocu
pación. de los cuales el tunsta cxtra~jero aporta 74.1 f'f_ En ese misrrlO aiio. el aero

puerto internacional del lugar rel'ihió 36 711 vuelos con 3 825 000 pasajeros, mis
mos que generaron la impresionante cantidad de 2 389 millones de dólares; es im

prescindihle acentuar que tal monto es únicamente n:specto al transporte aéreo. 
b. imposible negar que los csrucrzos que ha rcali1ado la Fedcrac1on por impul

sar elwn~lllo extranjero han ido en aumento. lo cual puede ser contrastado LOn las 

cifras de' ísítas internacionales al país a partir de 1980 según el BanLO de ~léxico 
en ese año se recibieron 12 650 000 personas con un gasto medio de 57 dolares por 
C<H.Ia una; en 1996 se alcanza la cifra récord de 21 394 000 turistas intcrnac1otH.lles; 
sin embargo. en la primera parte del año 2003 han entrado al país 3 OR9 000 vi<~.ic

ms. teniendo un gasto promedio de 116 dólares por cada uno; en rc~.umen. en los 
últ1mos 23 años de actividad turística de índole transnacional. el paí~ ha rec1bido 
1>2 ()83.06 millones de dólare~. 

Sin lugar a dudas. el turismo ha sido una gran fuente de ingresos rara el pab. y 
más aún para aquellas elllprcsas que se posicionaron en los centros 1ntcgrulmente 
planeados, donde el crecimiento económico fue planeudo a favor <.k aquellos que 

cuentan con el capital necesario para expandirse y seguir en la continua pos1ción de 
reproducirlo. :--.lo se pude negar el impacto positivo al propiciar una 1nmensa fuente 

de empleo~. as1 como el desarrollo urbano que ravorece la construcción Je infraes

tructuras que respondan a las necesidades de la industria y que tengan un erecto co
lateral al servicio de las comunidades. 
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L 954, el famoso explorador francés Jaques Cousteau visitó los arrecifes coralinos 
de Contmcl y declaró que era "uno de los sitios más hermosos y espectaculares de 
buceo en el mundo" (Hernández, 1999:3), convirtiendo u éste en el insumo para la 
activ1dad, logrando que la isla se convierta en el paraíso del buceo. 

A mediados de la década de los setenta comienza la construcción del embarca
dero turístico internacional, en donde empiezan las llegadas de los imponentes 
cruceros turísticos; al mismo tiempo se edifican pequeños embarcaderos que dan 
servicio a los hoteles y a las tiendas de buceo que comenzaban a instalarse en el cen
tro del pueblo. Del mismo modo la localidad fue creciendo en servicios y comuni
dades, y la industria turíst1ca se convierte en la base del desarrollo económico de la 
isla, gracias a sus atractivos naturales y culturales; de esta manera, Cozumel se ha 
posicionado como uno "de los mejores sitios de buceo en el mundo" (Fundación 
Cozumcl, 2002). 

A finales de la década de los ochenta, Cozumcl crea el Fondo Mixto de Promo
ción Turística. cuya finalidad era la captación de grandes masas de visitantes, lo 
cual originó también una gran movilidad de personas que llegaban a radicar a la is
ln, 1~<: cuales venian en busca de una mejor calidad de vtda y oportunidades de em
pleo. A mediados de los noventa se comienza con la constmcctón de Puerta Maya 
(proptedad de Carnival Cnuse Lmes), para ofrecer un servicio confortable a los tu
ristas que arriban en crucero, y para inicios del 2000 se establece el tercer muelle 
turístico denominado Punta Langosta, propiedad del Gmpo Aviomar. 

El rrogreso de una comunidad aislada ha sido objeto de disputas y consolida
ción, de apertura y negociación, de intercambio y transformación. De aquel pueblo 
chiclcro solamente sobrevive el recuerdo, las fotos, la historia y la gente, misma que 
con el tiempo va desapareciendo, así como las tradiciones. Ejemplo de lo anteriores 
el carnaval de Cozumel, fiesta religiosa que sin lugar a dudas atrae al viajero local 
y extranjero, que con ayuda de la comercialización. la dimensión y el contexto del 
carnaval se han transformado: ahora la población participa menos en las comparsas, 
jóvenes y acultos no se integran a la celebración a menos que sean estimulados por 
el alcohol; las danzas en las colonias han ido disminuyendo, resultado de la conce
sión del evento a una empresa cervecera, por lo que ahora la fiesta va dirigida al tu
rista que visita la isla en la época mencionada y que al mismo tiempo el ciudadano 
local aprovecha para divertirse e integrarse al american 1vay of !(le, sin interés por 
la tradición. 

No obstante, la actividad turísttca ha provocado cambios significativos en Cozu
mel, ya que al tener al recurso natural y cultural como principales atractivos para su 
comerctalización ha crecido la ncces1dad de preservarlos para una óptima venta, no 
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De nuevo. los esquemas se repiten. así como los patrones de <:omportamiento. y 
Coí'umel es ~ 1 ejemplo claro de la fragmentación de una comunidad pesquera y chr
clera en su integración al mundo moderno, el cual ha transformado !'U estilo de vi 
da al grado de vivir el amcrican way r~f/(/(' en México, al cambiar la agrrcultura por 
el turismo; en suma, la falta de planeacíón y orientación para el c.lcfiarrollo de la In
calidad, ahora es un pequcñ.o ejemplo de lo que el turismo masivo y la modernrJad 
han creado. 

La transformación de un pueblo 

Durante el <:uge chiclero de los años vcint:!, Cozumcl c;c tranc;formó en un impnr 
tan te puerto <.k la costa oriental de Yucut<in; del mue !le de San M tgue 1 sa 1 ieron car 
gamentos de goma desl inados al país del norte. Dicha actividad económica trajo 
consigo lu generación de empleos. la activación del tercer sector y el crecimiento 
poblacionuL fenómenos que a su vez convirtieron a la isla en el puerto "más pro'>
pero. grande y poblado de Quintana Roo'' 1Ramos, 2003: 117). 

Gracias a la industria chiclera de los años veinte, el puerto se .tl·crco a ' desurro
llo prometido por la modernidad al tener considerables mejoras en la infraestructu
ra dedic:Jda a la navegación, así como en el ámbito educativo y el comercio. el cual 
proporcionaba confort y comenzaba a consolidar un grupo económtco con fucne 
arraigo en el lugar, por lo que "a la sombra de la riquc1.a generada por la resina. Co
;.umel se erigió en la capital económica del ten·itorio" (ihid. ). 

Asimismo, Ramos (2000) menciona que el muelle. aparte de ser termómetro de 
los altibajos en la recolección y expor1actón del chicle, fue espacio de enfrenta
miento. La" ida sindical en d atJ·acadPro no fue tersa, nacida con el impulso del trá
fico marítimo chiclero en contra de los intereses de las casas comerciales de la 1sla 
y alimentada por el nuevo espíritu de los gobiernos revolucionarios, la agrupación 
Obrera Mix ta de Cozumel se incrustó en la vida de la bonanza chic lera . Por otra par
te, el puerto sirvió para el desembarque ) acceso de pasaJeros provenientes de otras 
crudades. 

Al término de la Segunda Guena MundiaL la isla se convirtió en el puerto más 
importante ele la costa oriental del Caribe mexicano, dando origen a la transporta 
ción marítima y el comercio, así como a la expansión de una de las actividades 
l.:~,;onómíca~ más importantes de hoy: el lt:rismo. A partir de la década de los cin
cuenta. los empresarios locales comenzaron a fomentar el desarrollo turístico a tra
vés de la difusión de los atractivos naturales y culturales del lugar. por lo que en 
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sin antes resaltar que esto es resultado de la degradación de los mismos. Un eJem
plo claro de esto es la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Histo
ria (lNAJI) en las ruinas de San Gcrvasio y la creación de l Parque Marino Nacional 
Arrecifes de Cozumel; así como el desarrollo urbano que ha tenido la isla es noto
rio, también la cantidad de empleos que se han generado con el paso de los años. 

Conclusión 
• 

Como se ha planteado con anterioridad, el desarrollo del capitalismo ha ido en au
mento al expandirse por medio de una gran cantidad de empresas, que han empleado 
todos sus recursos en la gener_ación y satisfacción de necesidades para un consumi
dor envuelto de actitudes hedónicas y nihilistas, resultado del proceso de moderni
zación. 

Por su parte, el turismo ha sido el catalizador del progreso de México, mismo 
que ha manifestado su crecimiento con la creación de Jos centros integralmente pla
neados y las impresionantes cantidades de dinero que han ingresado al país por 
este mbro, lo que ha provocado el crecimiento desmedido de la infraestructura tu
rística y, por ende, la destmcción de los recursos naturales y culturales, ejempl ifi
cando a Cancún, corno el centro que mayor beneficio ha tenido y que ha resentido 
los embates de su desaforado crecimiento. 

No solamente los recursos naturales han sido afectados: la sociedad en sí misma 
ha visto cómo se han modificado sus valores, actitudes, creencias y tradiciones, que 
ahora son manipuladas para ser comercializadas y convertidas en un atractivo para 
el turista extranjero, aunado al desplazamiento al que han sido sometidos y al recha
zo que los prestadores de servicios hacen hacia sus paisanos, al negar o en el mejor 
de los casos atenderles sin la dedicación y calidad con la que se procura al visitan
te de otros países. 

Las poblaciones como Cozumel tienen el reto de integrar a la comunidad en la 
administración, organización y planeación de la actividad turística, y las autorida
des locales, promover el desarrollo local con base en la actividad, ya que es im
prescindible su participación en la toma de decisiones para la mejora de la calidad 
de vida de quienes radican, trabajan y disfrutan del turismo. 

En este sentido, el municipio fungirá como el intermediario enh·e la empresa pri
vada y la población, con la finalidad d~ ~ncuntrar los puntos de acción que coadyu
ven al crecimiento económico, mejora sociocultural, equidad, calidad de vida y 
sustentabilidad, en el entendido de que "las posibilidades de desarrollo estarán ca-
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sustcntabilidad. en el entendido de que "las posibilidades de desarrollo estarán ca
da día más articuladas a las capacidades competitivas que tengan los diferentes te
rritorios" (Emiqucz, 1998: 132). 

Para tul efecto, el ayuntamlt:-nto articulará las acciones locales con los plantea
micntm Ci>tatales y nacionales, con el propósito de fortalecer su marco de accion al 
cncontnu similitudes en las estrategias que plantee el ejecutivo federal y complc 
mcntar.~c en el accionar de los estados. 
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