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Resumen

El presente Ensayo aborda, con la finalidad de aplicar el concepto de resiliencia a un modelo de 

evaluación de los procesos de gestión integral urbano-turística y patrimonial, el proceso de de-

sarrollo y manejo turístico que predominó en Morelia (Michoacán, México) desde el año 2001 

hasta finales del 2016. Se plantea que esta ciudad, capital del estado, cuyo centro histórico es re-

conocido como patrimonio mundial desde 1991 (unEsco-whc 1991:24), se ha de sobreponer a 

las situaciones de tensión que motivaron su declive turístico en el 2008, a la par de que se señalan 

los escenarios adversos que se presentan cíclicamente, aún predominantes, que han limitado el 

crecimiento turístico sostenible de esta emblemática ciudad. 
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Abstract

With the aim of applying the concept of resilience to an evaluation model for the integral urban-

tourism and heritage management processes, this Essay addresses the tourism development and 

management process that prevailed in Morelia, Michoacán, Mexico, from 2001 to the end of 

2016. It proposes that this city, the state capital which has a historic center that has been recogni-

zed as a world heritage since 1991 (unEsco-whc 1991:24), must overcome the situations of ten-

sion that led to its decline in tourism in 2008. Furthermore, it examines the adverse scenarios that 

are cyclically present and still predominant, all which have limited the sustainable tourism growth 

of this emblematic city.
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Introducción

En México existen, desde finales del siglo xix, referen-
cias que reconocen el interés e importancia que la 
actividad del turismo ha representado en las políti-

cas públicas nacionales del ramo; de hecho desde mucho 
antes, en 1823, ya se mencionaba en el discurso oficial 
de los gobernantes, situación que ha evolucionado has-
ta la actualidad (MacDonald 1981:7). La herencia natu-
ral y cultural de México fue reconocida ampliamente por 
los primeros viajeros extranjeros, cuyo interés despertó 
y fue un estímulo para que conocieran el país. Después 
de la Segunda Guerra Mundial, particularmente, durante 
la presidencia de Miguel Alemán Valdés (1946-1952), en 
México se impulsó la planeación del turismo como activi-
dad estratégica prioritaria, destacando su amplio potencial 
como destino idóneo para las visitas de sol y playa (Mac-
Donald 1981:13). Consecutivamente, los recursos cultu-
rales y otras motivaciones han consolidado al país como 
uno de los principales receptores de turismo internacional. 

Hace un decenio, México logró ubicarse, y permane-
cer, entre los 10 más importantes destinos turísticos del 
mundo. A finales del 2011, inició el descenso de su posi-
cionamiento internacional, particularmente por los suce-
sos de inseguridad y violencia que han asolado a las prin-
cipales regiones y sitios turísticos nacionales (Santamaría 
y Flores 2012:3). Este escenario se agravó desde el 2010, 
con una caída progresiva, hasta de siete posiciones, en la 
clasificación mundial de llegadas de turistas de la Orga-
nización Mundial de Turismo (omt), con lo que en 2013 
se ubicó en el lugar número 15 (omt 2014). En los tres 
últimos años el país ha logrado escalar de nuevo posicio-
nes, para situarse, en el 2017, en la octava en llegadas de 
turismo de todo el mundo (omt 2017). Asimismo, ha ade-
lantado seis lugares en la escala económica comparativa: 
al decimocuarto, en la clasificación de ingresos producto 
de la actividad turística, que representó 19 600 millones 
de dólares estadounidenses (omt 2017). Con estos ante-
cedentes, no extraña que en el 2011 la actividad turística 
haya sido declarada como una política de Estado y prio-
ridad nacional para impulsar el crecimiento económico 
del país (dof-Sectur 2006).

Desde los primeros años del siglo xx, el estado de Mi-
choacán sobresalió por ser un territorio con una fuerte 
vocación para cautivar a los viajeros nacionales e inter-
nacionales tanto por sus atractivos naturales y culturales 
como a causa de sus emblemáticas festividades relacio-
nadas con el patrimonio inmaterial, expresiones recono-
cidas por su valor excepcional para la identidad cultural 
de México (Maillefert 1937:8-20). A partir de 1991, Mo-
relia, con su excepcional centro histórico, procuró consti-
tuirse en un emblemático arribo turístico de México en el 
ámbito nacional e internacional, al ser incluido en la Lista 
del Patrimonio Mundial (lpm) cultural de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (unEsco). Sin embargo, entre 1991 y 1999, la 

gestión de la ciudad se desarrolló con un discurso ambi-
guo en lo tocante a la conservación del patrimonio arqui-
tectónico y la protección de los espacios públicos, que 
invadió el comercio informal. Este contexto presionó y 
limitó drásticamente su desarrollo como un foco turístico 
patrimonial (Hiriart 2013:233-235) (Figuras 1 y 2).

Este Ensayo1 pretende reflexionar sobre las tribulacio-
nes que prevalecen en la gestión de la función turísti-
ca asignada a Morelia, sostenida e idealizada en su dis-
tinción como patrimonio mundial. Para ello, se procura 
identificar las presiones, los problemas y la capacidad de 
respuesta que se tuvo ante la crisis funcional y turística 
originada tras el atentado narcoterrorista en septiembre 
del 2008 (Proceso 2008; Arrieta 2017:1; Aristegui Noti-
cias 2017).

Se tiene el propósito, asimismo, de analizar y registrar 
los sucesos que, a partir del 2001, propiciaron diferentes 
cambios funcionales, así como estudiar las acciones de 
respuesta emprendidas para encarar los impactos negati-
vos y evaluar la capacidad de resiliencia para superar las 
situaciones de tensión que influyeron en la decadencia 
turística de la ciudad. 

También se busca detectar las presiones negativas que 
se constituyen en escenarios adversos al desarrollo turís-
tico y las condiciones favorables con que se cuenta ac-
tualmente para hacerle frente al futuro y adaptarse a un 
modelo de turismo resiliente que contribuya a reposicio-
nar a la ciudad y, todavía más, volverla más competitiva 
en el contexto del nuevo sitio de México como potencia 
turística internacional.

1 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación “La gestión 
integrada del Centro Histórico de Morelia: un análisis retrospectivo a 25 
años de la declaratoria de Patrimonio Mundial por la unEsco”, que se 
realiza en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad Arquitectura, 
aprobado y financiado por la Coordinación de Investigación Científica 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (cic-umsnh) 
para el periodo 2016-2107.

FIGURA 1. Placa conmemorativa de la inscripción del Centro Histó-
rico de Morelia como Patrimonio Cultural Mundial (Fotografía: Carlos 
Hiriart, 2015).
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La resiliencia: concepto, metodología 
y alcances aplicados al turismo 

La aplicación del concepto de resiliencia en ámbitos urba-
nos contribuye, en este caso, a la evaluación de desequi-
librios en la ciudad de Morelia, Michoacán, y a examinar 
su capacidad para afrontar cambios y recuperarse de pre-
siones y efectos de origen ambiental, y de desastres natu-
rales, económicos, sociales y de inseguridad. Este Ensayo 
se desarrolla a partir de la metodología y el proceso que 
implica la resiliencia turística. Más allá del debate teórico 
sobre la evolución y significado de este concepto, que ha 
transitado desde la psicología, la ecología, la física y la 
prevención de desastres hasta el urbanismo (cfr. Holling 
2001; Pedersen 2005:30; Vélez 2010; Molina 2012; Roca 
y Villares 2014), aquí se entiende como “la capacidad de 
los sistemas turísticos para absorber o enfrentar una crisis 
determinada y recuperar su equilibrio, teniendo en cuen-
ta sus habilidades autoorganizativas” (Jiménez 2002:71). 

La metodología utilizada inicialmente es explorato-
ria; se traslada, posteriormente, a una fase cualitativa, 
que a su vez comienza con la revisión tanto de trabajos 

académicos e investigaciones realizadas en la Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (umsnh), en 
México, como de datos estadísticos, fuentes periodísticas 
y manuales especializados, para establecer un marco de 
referencia conceptual, localizar antecedentes, reconstru-
ir las circunstancias de la crisis turística e identificar el 
ciclo de vida de Morelia como destino turístico a partir 
del modelo descriptivo-predictivo de Butler (1980). Final-
mente, se espera esbozar los escenarios de resiliencia lo-
grados en los últimos años (2013-2016), señalar las pre-
siones que se desarrollan actualmente, las cuales pueden 
inducir de nueva cuenta contextos de tensión y afectar el 
sistema funcional urbano, patrimonial y turístico. 

Nuestro argumento reconoce la necesidad de estable-
cer una visión integradora de manejo,2 en la cual la fun-

2 Los programas de desarrollo urbano de los centros históricos, al igual 
que los planes de manejo de las ciudades patrimonio mundial, orientan 
el “futuro de la ciudades y las estrategias de conservación, dinamización 
y gestión patrimonial; sin embargo, raramente atienden de forma 
clara y explícita las interdependencias entre turismo y patrimonio. 
Para atenderlas debidamente es importante reforzar las metodologías 

FIGURA 2. Panorámica de la Catedral de Morelia (Fotografía: Carlos Barrera y Carlos Hiriart, 2016).
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ción turística se incluya como parte de los programas de 
ordenamiento territorial y conservación patrimonial, así 
como en la gestión urbana de la ciudad de Morelia y en su 
enclave turístico. Se considera que el proceso de recupe-
ración en esta materia debe priorizar de manera transver-
sal las claves patrimoniales y urbanísticas como soluciones 
sistémicas, al llevar a cabo acciones preventivas de crisis y 
tensiones que ayuden a fortalecer la resiliencia turística de 
la ciudad y de su centro histórico. 

En esta visión emergen líneas de reflexión críticas para 
replantear estrategias incluyentes que, más allá de exhi-
bir obras escenográficas de imagen urbana o de banalizar 
el patrimonio para atraer al turismo (Hiriart y Alvarado 
2015:255-258), orienten políticas y acciones cimentadas 
en instrumentos de protección y manejo territorial para 
consolidar un centro histórico con una mejor calidad de 
vida para todos: residentes y visitantes. 

De Campillo Garrigos (1998:171) se retoma el con-
cepto de gestión integral para la dinamización y el mane-
jo de la zona patrimonial. Este autor considera que: 

[…] hablar de gestión es hablar de algo que se adminis-
tra para que produzca los mejores resultados posibles [...]; 
en este contexto, gestionar el patrimonio histórico cultural 
será administrarlo de tal modo que no sólo no se deteriore 
o perezca, sino que se rehabilite, se enriquezca, sea cono-
cido y disfrutado por todos y se convierta en un elemento 
de desarrollo social y económico.

Los planteamientos de Medina y McLaren (2006) son úti-
les para destacar la necesidad de ampliar los enfoques en el 
estudio del turismo con una perspectiva integral, al vincu-
larlo con otras áreas, como la arquitectura, el patrimonio 
cultural, la funcionalidad y capacidad de carga turística, y 
la percepción y representación de los lugares turísticamente 
simbólicos. Este trabajo se basó en una propuesta centrada 
en las conexiones entre el complejo entorno construido, los 
sistemas culturales de los usuarios de éste, la complejidad 
de lo que se considera como “histórico y monumental” y los 
esquemas de respuesta —diversos, divergentes pero integra-
les— que se deben incluir para una gestión turística integral 
(Medina y McLaren 2006:11).

En este contexto, la función turística se desarrolla sos-
tenida en una visión de planificación transversal que, de 
manera equilibrada y vinculante, integre la gestión ur-
bana, la protección del patrimonio, el desarrollo social 
y económico de la población local, la accesibilidad y la 
movilidad, la recuperación de la función residencial y el 
impulso de una política de turismo sostenible (Troitiño y 
Troitiño 2013:100). Considero que esta visión se puede 
reforzar con acciones de resiliencia urbana y turística. 

Incentivar la integración y aplicación de este modelo 
en los instrumentos de planificación territorial de Morelia 

integradoras de trabajo tanto en la formulación de estrategias como en 
su análisis” (cfr. Troitiño y Troitiño 2013:105).   

y su centro histórico es una tarea aún pendiente, poco va-
lorada como política pública. Su instrumentación como 
parte de la administración y el manejo integral del territo-
rio puede promover acciones de supervisión, acopio de 
información confiable, evaluación, monitoreo y coopera-
ción entre actores y agentes involucrados en las políticas 
de desarrollo turístico para fortalecer una toma de deci-
siones objetiva y, principalmente, democrática (Figura 3). 

Vínculos de respuesta en la encrucijada 
de la resiliencia, la ciudad, el patrimonio 
y el destino turístico 

La resiliencia: una respuesta a fenómenos de estrés y tensión

El vocablo resiliencia proviene del latín resilium, que sig-
nifica “volver atrás”, “volver al estado inicial” (Ruiz Párra-
ga y López 2012:2). En sus orígenes, el término se empleó 
para describir la cualidad de elasticidad y plasticidad de 
una sustancia o la resistencia de una estructura material. 
En diversos campos de la investigación científica aparece 
vinculado con estudios sobre los factores de riesgo que 
generan escenarios de crisis, y con la capacidad y las ac-
ciones de respuesta eficiente para sobreponerse a las di-
ficultades que producen contextos adversos (cfr. Greene 
y Conrad 2002).

Holling (1973:1-23) aplicó el concepto de resiliencia 
a las ciencias ecológicas, y 28 años después propuso el 
método de capacidad de gestión adaptativa (adaptive ca-
pacity management) para identificar impactos, afrontar 
cambios y favorecer la aptitud de reaccionar ante un es-
cenario de tensión o crisis de un sistema determinado 
(cfr. Jiménez 2002; Fernández y Noguera 2015:1; Villalba 
2004:238).

De cara a los grandes desafíos que afectan globalmen-
te a los sitios patrimoniales, en el 2015 la Organización 
de Ciudades del Patrimonio Mundial (ocpm) eligió como 
tema de debate principal el de “Ciudades del Patrimonio 
Mundial, ciudades resilientes” en su Congreso Mundial 
(Arequipa, Perú), en cuya resolución final señaló:

[…] la trascendencia de elaborar y operar eficientemen-
te los planes de gestión, los planes directores urbanos y 
otros instrumentos de planificación territorial en el marco 
de un enfoque integrador del patrimonio y de la resilien-
cia, incluyendo el turismo como un factor de presión que 
demanda una atención preventiva a partir de herramientas, 
métodos y estudios de casos de buenas prácticas de turis-
mo resiliente (ocpm 2015).

Las ciudades resilientes

Diversas instituciones de gobierno y organismos no gu-
bernamentales (sgr-pnud 2014; unEsco-whc 2014a) 
concuerdan en que es prioritaria la reducción de ries-
go en los sistemas territoriales. El Centro Internacional 



Intervención  •  Año 9. Núm. 17  •  Enero-junio 201836

ProcEso para la dinamización turística dE zonas patrimonialEs

Normas, acuerdos y reglamentos de incidencia

turística directa e indirecta

Declaratoria legal

Plan de manejo con estrategias de resiliencia

y sustentabilidad turística

Planificación intEgral y transvErsal dEl tErritorio turístico patrimonial

Gestión urbana
Protección del

patrimonio

Desarrollo social

y económico
Turismo

Administración Obtener información confiable
Colaboración y actuación entre agentes 

involucrados

Supervisión Evaluaciones periódicas Promoción y difusión

Vigilancia y monitoreo Toma de decisiones Gestión integral

de Estudios de Conservación y Restauración de los Bie-
nes Culturales (iccrom) plantea en tres etapas el enfoque 
de gestión de riesgos para la preservación del patrimonio 
cultural: “identificación, análisis y evaluación” (iccrom 
2016:21). Dentro de éstas, la resiliencia apoya de mane-
ra estratégica a lograr un modelo preventivo y sostenible 
de planeación aplicable a los centros de población (Mo-
lina 2012). En este modelo, la transición hacia una nueva 
situación de equilibrio después de un suceso traumáti-
co o de factores de presión negativos no debe implicar 
grandes costos sociales, económicos o ambientales, si se 
considera integralmente y, primordialmente, de manera 
preventiva (Roca y Villares 2014:496).

Las ciudades históricas como destinos 
turísticos patrimoniales

Las ciudades históricas en los últimos decenios se con-
figuran como “realidades urbanas que viven en tensión 
permanente” (Troitiño et al. 2010:14) y enfrentan grandes 
desafíos por las dinámicas funcionales que en ellas se de-
sarrollan, en particular cuando se constituyen como desti-
nos turísticos patrimoniales. En diversos sitios y conjuntos 
patrimoniales se pretende adecuar —muchas veces, for-
zar— de manera insistente los límites de operación que 

se tienen para el desarrollo del turismo cultural y urbano 
con estrategias que suelen olvidar el equilibrio funcional 
que debe sostenerse entre sociedad, patrimonio cultural, 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano. “El éxito de 
un destino turístico patrimonial depende tanto de la coor-
dinación de políticas sectoriales (medioambiente, urba-
nismo, infraestructuras, ordenación del territorio, cultura, 
seguridad, turismo, etc.) como de la formulación explicita 
de políticas turísticas o culturales (Troitiño et al. 2010:26). 
Este modelo de desarrollo es uno de los grandes desafíos 
actuales para integrar políticas turísticas sostenibles y res-
ilientes en las ciudades históricas.

En este escenario, frecuentemente se producen con-
flictos y presiones funcionales, motivadas, también, por 
las débiles políticas urbanísticas, de protección patrimo-
nial y desarrollo turístico, que prestan poca atención a las 
cuestiones sociales, a la calidad de vida y al problema de 
pérdida de “vitalidad residencial” que propicia la ausen-
cia de habitantes (Troitiño y Troitiño 2016:3), sumando la 
idealización y patrimonialización de los espacios históri-
cos, que, en aras de una estrategia de “turismificación”, 
son sustraídos de la vida cotidiana3 (Russo 2009:75).

3 Para Paolo Russo el concepto de “turismificación” es el proceso 
mediante el cual uno de los principales efectos esperados de la 

FIGURA 3. Modelo para la dinamización turística de zonas patrimoniales (Esquema: Carlos Hiriart, 2017; fuentes: Troitiño y Troitiño 2016; Pulido et 
al. 2013; Simancas 2016).
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En México, en el caso de los programas “Pueblos Má-
gicos de México” (Sectur 2016) y, en particular, “Las Ciu-
dades Mexicanas Patrimonio Mundial”,4 se observan si-
tuaciones de presión y conflicto que no reconocen las 
administraciones públicas locales, o bien se minimizan y 
no se evalúan metódicamente como para prever respues-
tas emergentes a efecto de introducir cambios y controles 
que coadyuven a mitigar los impactos y potencializar los 
beneficios y bondades que la función turística sostenible 
puede generar en los sitios o ciudades patrimoniales (cfr. 
unEsco-whc 2014b, 2014c).

La resiliencia turística de los destinos patrimoniales

La aplicación del concepto de resiliencia al campo del 
turismo contribuye al análsis del comportamiento de los 
destinos turísticos, desde los tradicionales de sol y playa 
hasta los patrimoniales (unEsco-whc 2014b:9). Actual-
mente, en los conjuntos históricos y las ciudades patri-
moniales —particularmente, las incluidas por la unEsco 
en la lpm, que se etiquetan como destinos y productos 
turísticos— se plantean grandes desafíos para detonar 
“cambios de innovación en los modelos y prácticas tra-
dicionales de planificación y gestión”; son también “un 
laboratorio privilegiado para observar dinámicas, evaluar 
políticas y crear conocimiento que contribuya a configu-
rar estrategias y planes de gestión más eficaces” (Troitiño 
et al. 2010:7-10). En este escenario, la resiliencia contri-
buye como método y estrategia para reforzar la respuesta 
ante situaciones de vulnerabilidad social y patrimonial e 
impulsar la conservación dinámica y funcional del patri-
monio como un recurso turístico. El crecimiento urbano 
anárquico, la pérdida de residentes, la diminución en 
la calidad de vida, el inestable desarrollo económico, 
el deterioro de los recursos naturales y culturales, la in-
tervención sobre los tejidos urbanos históricos (García 
2010:28), los cambios funcionales y sociales de los lu-
gares turísticos (Troitiño et al. 2010), la presión de los 
visitantes, la capacidad de acogida, la inadecuada fun-
cionalidad de los espacios y las edificaciones monumen-
tales de una ciudad histórica (García y De la Calle 2013), 
además de la frecuente inserción desarticulada de la fun-
ción turística en los sistemas territoriales con políticas 
públicas poco eficientes y operativas (Troitiño y Troitiño 

inscripción de lugares emblemáticos en la Lista del Patrimonio Mundial 
de la unEsco es la promoción turística del sitio, que se apoya en un 
discurso donde el turismo se presenta como generador de recursos para 
la conservación. Sin embargo, en muchos contextos, la turismitificación 
de los sitios sin precauciones particulares y sin que los gobiernos 
apliquen planes de gestión y manejo puede tener un efecto destructivo 
en los atributos culturales del lugar (Russo 2009:75).
4 En 2001, la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio 
Mundial (ancmpm) junto con la Secretaría de Turismo (Sectur), estableció 
la estrategia de marketing turístico “Ciudades Mexicanas Patrimonio 
Mundial (cmpm)”, la cual es promovida intensamente en el contexto 
nacional e internacional.

2013), son —entre muchos otros problemas— contextos 
de tensión que las ciudades históricas deben afrontar y 
superar exitosamente para constituirse en ciudades turís-
ticas resilientes.

En el campo de la gestión de destinos patrimonia-
les5 impulsar acciones y programas de turismo resiliente  
constituye una estrategia que debería ubicarse como 
prioridad en las políticas públicas, por su enorme  
potencial para asimilar y encarar las presiones e impac-
tos duales que acompañan siempre a la función turística 
en los sitios, ciudades o conjuntos monumentales. En pa-
labras de Mínguez: 

La gestión turística es más compleja de lo que parece en un 
inicio, debido a la transversalidad del fenómeno turístico, 
al perfil de los visitantes, a los rasgos de los propios luga-
res como espacios atractivos para la visita y la presencia de 
numerosos agentes públicos y privados. La coordinación 
entre los agentes es clave, al tiempo que es difícil de llevar 
a cabo, puesto que cada uno defiende sus intereses y es-
tablece unas prioridades y unos ritmos de actuación (Mín-
guez 2010:141). 

Un destino turístico resiliente forma parte de una vi-
sión de sostenibilidad turística6 y se distingue por su ca-
pacidad —frente a otros— de prever y anticiparse a las 
crisis asimilando los impactos y cambios con base en un 
proceso de respuesta eficiente y planificado, en el cual la 
evaluación de las fortalezas y, en particular, de las debi-
lidades y riesgos, es parte prioritaria para la operación y 
el manejo racional del lugar y de sus recursos naturales, 
culturales, económicos y sociales (Vélez 2010).

Para la unEsco la resistencia y la resiliencia ante una 
adversidad y crisis son dos de los principales factores que 
ayudan a mitigar escenarios de impactos adversos por la 
presión y el manejo turístico en los sitios inscritos en la 
Lista del Patrimonio Mundial (Pedersen 2005:30). La re-
sistencia es la capacidad de absorber la función turística 
o determinados impactos sin sufrir una perturbación en 
los sitios y ambientes naturales en los lugares patrimonia-
les o en la ciudad histórica, “para soportar la tensión del 
cambio” y el reto que implica la “inserción equilibrada 
de la función turística” (Troitiño et al. 2010:14-15). 

5 El concepto destinos patrimoniales hace referencia y se entiende en 
este trabajo como “aquellos conjuntos urbanos o territorios donde 
los recursos patrimoniales constituyen su principal atractivo turístico” 
(Troitiño y Troitiño 2013:97).
6 La sostenibilidad de un destino turístico es la capacidad del territorio 
para acoger población (visitante y residente) sin poner en peligro la 
viabilidad de sus subsistemas naturales, económicos y sociales, ni 
su aptitud adaptativa y de recuperación (resiliencia), cuando éstos 
sean sometidos a los esfuerzos derivados del proceso de desarrollo 
turístico (cfr. Vélez 2010). “El desarrollo sostenible del turismo requiere 
incorporar nuevos estándares que optimicen la eficiencia productiva y 
de gestión” para crear y mantener la capacidad de adaptación de los 
destinos turísticos (Pulido 2004:103-108).
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Al retomar los conceptos antes señalados, coincido 
con Torres (2003:101) en que la planificación de la activi-
dad turística exige establecer instrumentos de prevención 
de riesgos, control y gestión urbana, conservación inte-
gral del patrimonio, desarrollo social, etc., para prever las 
presiones e incentivar procesos de resiliencia en destinos 
turísticos patrimoniales. Se debe tener en cuenta que el 
proceso de recuperación de una crisis no siempre depen-
de de la adecuada rehabilitación, restauración o adapta-
ción funcional de los monumentos históricos (arquitec-
tónicos o urbanos) para la visita turística. La inseguridad, 
la marginación, los conflictos y manifestaciones sociales, 
la falta de servicios e infraestructura para hacer operacio-
nal y funcional para todos (discapacitados, personas de 
la tercera edad, por ejemplo) el destino y sus inmuebles 
patrimoniales, la desarticulación de las políticas públicas 
y los inoperantes marcos legales de planificación urba-
na son factores que reducen drásticamente la capacidad 
de resiliencia de un sitio histórico-turístico. Este contexto 
es común en muchas ciudades patrimoniales en México, 
entre ellas, la que me ocupa: Morelia (Barrios 2012; Hi-
riart 2016a; Barrera 2017). 

El Centro Histórico de Morelia: un estudio 
de caso de resiliencia turística

La ciudad de Morelia es la capital política y administrati-
va del estado de Michoacán de Ocampo, en México (Fi-
guras 4 y 5). Fundada en 1541, actualmente es un diná-
mico centro de población que se identifica principalmen-
te por su excepcional centro histórico, declarado Zona 
Federal de Monumentos Históricos en 1990 (dof 1990). 
Por su valor universal excepcional, esta zona patrimonial 
fue incluida en la lpm de la unEsco como bien cultural, 
en la XV Sesión del Comité del Patrimonio Mundial, cele-
brada en Cartago, Túnez, en diciembre de 1991 (unEsco-
whc 1991).

Un recuento de las situaciones de tensión y el declive 
del destino patrimonial

Considero que, desde su inclusión en la lpm, en 1991 y, 
en particular, entre el 2001 y el 2017, se consolidó una 
infraestructura y se acuñó una fuerte imagen promocio-
nal del Centro Histórico de Morelia como destino turís-
tico patrimonial. Su rescate, en junio del 2001, planteó 
un nuevo escenario para impulsar el turismo cultural. La 
renovada imagen de los espacios públicos y la restaura-
ción de sus principales iconos arquitectónicos —estraté-
gicamente puestos en valor como recursos patrimoniales  
turísticos— se potenció para impulsar la competitivi-
dad turística nacional e internacional. Sin embargo, pese 
a las diversas acciones realizadas7 para incrementar la  
resiliencia urbana y turística a partir de sus grandes forta-
lezas culturales, de su excepcional patrimonio monumen-
tal y reciedumbre en la historia de México, actualmente  
Morelia afronta presiones y problemas complejos para 
instrumentar un crecimiento sostenible como destino tu-
rístico cultural. 

Los problemas más importantes son la pérdida de la 
función residencial, con la expulsión de los residentes 
tradicionales (Mercado 2009; Barrios 2012), la especula-
ción urbana, y el abandono y deterioro de los inmuebles 

7 Desde 1998 se han realizado diversas acciones encaminadas a 
promover sistemáticamente la actividad turística cultural en Morelia. 
Destacan entre ellas: la XII Asamblea Mundial del icomos Internacional, 
en octubre de 1999, en la cual Morelia fue una de las cuatro subsedes y 
recibió aproximadamente 800 expertos de este organismo consultivo de 
la unEsco. Para ese encuentro, el gobierno de Michoacán y el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (inah) publicaron la Guía turística 
arquitectónica de Morelia en inglés y español (Hiriart 1999). También se 
puso en marcha un novedoso programa de señalización en los iconos 
patrimoniales para la promoción turística-cultural de la ciudad. En el 
2001, el “Rescate del Centro Histórico” planteó un nuevo escenario 
para promover el turismo cultural mediante la potencialización de la 
imagen que presentaba el patrimonio urbano arquitectónico. En octubre 
de ese año, la Secretaría de Turismo del estado costeó la elaboración del 
“Plan de Reestructuración Turística de Morelia” (cfr. idt 2001).

FIGURA 4. Macrolocalización de la ciudad de Morelia, Michoacán, 
México (Mapa: Carlos Barrera, 2017).

FIGURA 5. Delimitación de la Zona de Monumentos en relación con el 
centro de población (Mapa: Carlos Barrera, 2017).
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históricos. Una gran debilidad es, asimismo, la ausencia 
de información actualizada, veraz y objetiva sobre los in-
dicadores y procesos de gestión territorial del Centro His-
tórico de Morelia (Hiriart 2016a:128). 

En los últimos años, después de la incorporación del 
Centro Histórico de Morelia a la lpm, en 1991, se ha 
definido como estrategia prioritaria impulsar y consoli-
dar su vocación como destino turístico patrimonial, pers-
pectiva reforzada a partir del exitoso rescate del espacio 
urbano público que permitió la reubicación de más de 
1 500 vendedores ambulantes (Villicaña 2001).8 Cabra-
les Barajas señaló este proceso “como un ejemplo pa-
radigmático de gestión y recuperación de una ciudad  
patrimonial y muestra de una voluntad creativa […], que  
mejoró notablemente sus aspectos sociales, funcionales, 
y estéticos e infundió un buen ánimo ciudadano” (Cabra-
les 2002:133).

El incremento de la inestabilidad social y la violencia 
en Michoacán, y especialmente los sucesos de septiem-
bre del 20089 en su ciudad capital, provocaron una fluc-
tuación en el ciclo de llegadas de turistas, lo que generó 
una lenta recuperación. En el 2012, la actividad turísti-
ca colapsó contundentemente, ante el incremento de las 
manifestaciones sociales, la inseguridad y la intimidación 
propiciada por la delincuencia organizada en Michoa-
cán, lo cual desembocó en un escenario de inestabilidad 
del sistema turístico local. En 2012, la llegada de turistas 
a Morelia fue de 529 780, menor que lo registrado en 

8 Desde el año 1994 hasta el 2000 se tuvo un crecimiento desmedido 
del comercio informal en los espacios públicos de esparcimiento 
(plazas, portales, jardines) y de tránsito peatonal de la ciudad. Esto 
fue un reclamo generalizado de la sociedad local a las autoridades 
municipales, del estado y federales. A finales de 1999 y durante el año 
2000 se gestó una concertación política y social para la reubicación de 
los más de 1 500 vendedores informales que se habían apropiado de 
diversos espacios del centro histórico. Política y administrativamente, 
esta iniciativa se denominó “Plan Maestro para el Rescate del Centro 
Histórico de Morelia” (pmrchm). Por sus resultados, se lo considera 
como el programa social, urbano y de rehabilitación patrimonial más 
importante que ha tenido la ciudad (Villicaña 2001; Cabrales 2002).
9 El desarrollo turístico de Morelia —sostenido por la potencialidad de 
su centro histórico— fue muy prometedor aun hasta el 15 de septiembre 
del 2008. En esa fecha, durante la celebración de los festejos por la 
Independencia nacional, en la plaza Melchor Ocampo, frente al Palacio 
de Gobierno, se realizó un ataque terrorista vinculado y atribuido al 
crimen organizado. Este suceso dejó un saldo de ocho personas 
fallecidas, varios heridos y puso en evidencia la fragilidad de la ciudad 
patrimonial y la ausencia de protocolos de respuesta ante factores 
emergentes de inseguridad, terrorismo y desastres naturales. A partir 
de ese año, Morelia y sus ciudadanos resintieron directamente diversos 
cambios disruptivos en el equilibrio funcional que se había tenido 
desde el 2001. Los enfrentamientos entre los carteles del narcotráfico 
en Morelia provocaron un escenario de tensión, que se reflejó en un 
descenso en la calidad de vida local, el deterioro de la imagen turística 
y la pérdida de competitividad, entre el 2008 y el 2015, frente a otras 
ciudades históricas de la región, como Puebla, Querétaro, Guanajuato 
y San Miguel de Allende (cfr. González 2015).

1995 (551 736), lo que, en relación con el año 2010, que 
registró la llegada de 816 071 turistas, presentó una caída 
del más de 40% (Hiriart 2013:251) (Figura 6).

Conforme a nuestra investigación, la actual realidad 
de Morelia como un destino turístico patrimonial presen-
ta un escenario muy variable, que refleja su pérdida de 
competitividad respecto de varias de las ciudades mexi-
canas patrimonio mundial. Esto se debe a causas loca-
les y externas, que diversos investigadores e instituciones 
han identificado y monitoreado. Entre las primeras más 
importantes encontramos:

• La gestión territorial desarticulada del centro histó-
rico, que repercute en la pérdida de la función re-
sidencial, la expulsión constante de los residentes 
tradicionales y un sistema de transporte y movilidad 
urbana conflictivo 

• El incremento de los valores económicos de las pro-
piedades vinculados con procesos de tercerización 
y especulativos (Mercado 2008:28-29)

• Manifestaciones sociales públicas, cierre de vialidades 
principales y ocupación de plazas y calles para activi-
dades artísticas o deportivas, las que propician conflic-
tos viales y, en el caso de algunas expresiones de este 
tipo, por demandas y vandalismo en el patrimonio

• La pérdida de interés en los atractivos turísticos-pa-
trimoniales, ante la falta de innovación en sus pro-
gramas de promoción (Barrera 2017) 

• La banalización y cosificación del patrimonio para 
impulsar el turismo10

• El reciente incremento de robos e inseguridad en 
la zona de monumentos históricos (Pérez 2017) y 
la reaparición de la prostitución en diversos puntos 
de la zona patrimonial (González 2014; Ruiz 2015) 

• Proyectos y obras de rehabilitación de espacios pú-
blicos que, justificadas en la promoción turística, han 
representado un dispendio de recursos públicos. Por 
ejemplo, el teatro Matamoros 2009-2017 (sin con-
cluir aún en diciembre del 2017) y las fuentes de la 
plaza Melchor Ocampo, colocadas en el 2009 (can-
celadas por daños y vandalismo en el 2015)

• Enfrentamientos y conflictos estudiantiles, bloqueo 
de carreteras y de los accesos a Morelia, así como 
el frecuente secuestro de vehículos repartidores de 
empresas privadas y camiones de pasajeros 

10 Si bien este proceso no se inserta aún como un elemento de 
presión significativo, es importante reflexionar sobre sus efectos, que 
se intensifican lentamente. En el centro histórico están apareciendo 
actividades de promoción que incluyen recorridos peatonales con 
personificaciones de habitantes de la época colonial que cuentan las 
“leyendas morelianas” de la época. Estas y otras actividades inducen, 
como oferta turística emergente y poco controlada, procesos que 
banalizan los valores históricos y culturales, con lo que configuran 
“espectáculos para los visitantes” dejando ver lo que Jean Baudrillard 
(1978) denomina sociedad del simulacro (cfr. Hiriart y Alvarado 2015). 
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FIGURA 6. Modelo del ciclo de vida de Morelia, Michoacán, México,  como destino turístico (1995-2016) (Gráfica: Carlos Hiriart, 2017; fuentes: 
Butler 1980; Barrera 2017).

Por otra parte, algunas de las causas externas que han 
sido registradas como incidencias en la pérdida de com-
petitividad de Morelia como destino turístico patrimo-
nial son:

• El atentado narcoterrorista contra la población en 
septiembre del 2008 (El Universal 2008; García y 
Hernández 2008)

• La epidemia de influenza AH1N1 en el año 2009 
(Ruiz Chávez 2010:12-17)

• El clima de inseguridad que se vive aún, si bien con 
menor intensidad, en el estado de Michoacán, que 
en Morelia se percibía de manera alarmante aun has-
ta principios del 2014 (Proceso 2013)

• La percepción negativa de inestabilidad social gene-
rada por los diferentes medios de comunicación na-
cionales e internacionales y por las señales de “alerta” 
emitidas por las embajadas de diversos países, como 
España, Estados Unidos y Francia (Saldaña 2016)

• Reposicionamiento de otros destinos patrimoniales 
de la región, como Querétaro, Puebla, Guanajuato 
y San Miguel de Allende, con experiencias culturales 
innovadoras, además de un ambiente de seguridad 
(ancmpm 2016)

El desarrollo del turismo cultural: 
entre la ficción, la inseguridad y la realidad

En el 2006 el presidente de la República, Felipe Calderón 
Hinojosa (2006-2012), originario de la ciudad de More-
lia, prometió que “el turismo sería una de las palancas del 
crecimiento económico nacional durante su gobierno” 

(Santamaría y Flores 2012); sin embargo, por diversos en-
tramados, en especial el estado de Michoacán vivió uno 
de los escenarios más complejos del narcoterrorismo del 
país, el cual afectó y ha propiciado diversas fluctuaciones.

A este contexto, se sumaron varios factores, no tan 
imprevisibles, que definieron escenarios adversos, algu-
nos aún vigentes, aunque con menor intensidad,11 que 

11 En mi opinión, durante el 2016 algunos de estos factores fueron: la 
concentración vehicular y de transporte público, que ocasiona efectos 
negativos en la población, en los visitantes y en el patrimonio; los 
inmuebles patrimoniales con sobrecarga y riesgos que dificultan ejercer 
su función turística y educativa (umsnh); los cambios de uso del suelo 
y el decremento de la población que reside en el Centro Histórico de 
Morelia contribuyen al abandono y deterioro de los monumentos de ca- 
rácter civil; los trámites excesivos y las posturas radicales de algunos 
funcionarios del inah local propician que la población pierda interés 
por residir en el centro histórico, contribuyendo de manera indirecta en 
el proceso de expulsión social y deterioro del patrimonio de propiedad 
privada; las actividades de la delincuencia organizada y la percepción 
de la imagen hacia el exterior aún generan impactos adversos en la 
economía local y el desarrollo turístico; los disturbios sociales en  
el centro histórico propiciados por demandas de grupos inconformes 
(maestros, transportistas, etc.) y movimientos estudiantiles, propician 
vandalismo y afectaciones (por graffiti) en los bienes patrimoniales; 
el patrimonio de propiedad privada se ve amenazada por la falta de 
mantenimiento de sus propietarios, la falta de incentivos públicos para 
la restauración y el deliberado abandono para propiciar su colapso y 
cambiar el uso del suelo, en un proceso de especulación inmobiliaria; 
la promoción de gestión turística se prioriza, reflejando controversias 
en la llegada de turistas. Ello, aunado a la ausencia de una visión de 
gestión turística transversal con otras funciones que tiene la ciudad, 
soslayando la visión integral de manejo sustentable del turismo (Hiriart 
2016a:130-131).  
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afectaron el posicionamiento turístico de Morelia. Estos 
sucesos detallan una crisis en la función turística (Vélez 
2010), al establecerse una situación generada por una 
serie de factores de presión negativa de carácter interno 
que, combinados con sucesos externos inesperados, pro-
vocaron un cambio sustancial, en tanto que afectaron el 
sistema funcional del turismo en Morelia. 

Esta realidad es evidente en las fluctuaciones de llega-
das de turistas a la ciudad, en las que se identifican decli-
ves vinculados con varias incidencias (Figura 6). Consi-
dero que también incide la falta de una visión de gestión 
integral de las autoridades municipales para impulsar el 
crecimiento armónico y sostenible del turismo, y a la par 
de una estrategia de adecuación funcional y de conser-
vación de los principales iconos turísticos patrimoniales, 
incluidos en planes y programas con una visión de largo 
plazo (Barrera 2017:80).

Morelia: la resiliencia como oportunidad 
para responder ante la crisis

En este momento la capacidad de Morelia para respon-
der ante la crisis turística plantea un escenario más ter-
so que el que prevaleció aun hasta finales del 2013. Es-
cenario influido por las diversas acciones institucionales 
que, como respuestas de emergencia, ejecutó el gobierno 
federal de manera contundente (cfr. Proceso 2016), en 
coordinación con actividades promovidas por el ayunta-
miento local y la sociedad civil organizada, que, en con-
junto, disminuyeron la inseguridad y gran parte de las 
actividades del crimen organizado. Estas acciones, iden-
tificadas en los periodos del “Ciclo de vida de Morelia 
como destino turístico” (Figura 6), que las autoridades 

locales no han entendido claramente como una política 
pública o estrategia, vigorizararon la resiliencia urbana y 
turística de Morelia y su centro histórico. 

Cabe destacar dos sucesos —memorables para la po-
blación moreliana— que repercutieron favorablemente 
en el contexto nacional y evidenciaron la capacidad de 
recuperación de la ciudad patrimonial ante las adversida-
des. Uno fue el concierto del grupo musical Los Ángeles 
Azules, realizado en el corazón del centro histórico el 
10 de mayo de 2014, que reunió a más de 60 000 per-
sonas en los espacios públicos y calles que conforman 
el primer cuadro del centro. Este concierto inició con el 
comentario “Venimos a Morelia porque Morelia es una 
ciudad de paz” (Atiempo.mx 2016) y trascendió de ma-
nera favorable en la imagen de la ciudad que, a partir de 
las fotografías y videos difundidos en las redes sociales y las  
notas que aparecieron en la prensa nacional e interna-
cional, crearon “la percepción de seguridad que tuvimos 
los morelianos para participar en un evento de alta con-
centración de personas, en un ambiente de tranquilidad y 
certidumbre” (H. Ayuntamiento de Morelia 2014).

El otro suceso fue la visita del papa Francisco a More-
lia el 16 de febrero de 2016, acontecimiento de carácter 
religioso que generó expectativas acerca de que se re-
cibiría la llegada de 1 600 000 turistas (cfr. Castellanos 
2016:s. p.). Si bien la derrama económica y el arribo 
de turistas no fueron los que esperaba el gobierno de 
Michoacán —que creó una fuerte expectación turística 
sin comprender el significado y la motivación del turis-
mo religioso y de peregrinaciones—, la visita papal mos-
tró un clima de estabilidad y seguridad en Morelia en el 
contexto nacional, elemento que fortaleció la resiliencia 
turística (Figura 7).

FIGURA 7. Concentración de visitantes y residentes en el Centro Histórico de Morelia durante la vista de Su Santidad el papa Francisco en Morelia, 
Michoacán, México (Fotografía: Carlos Barrera y Carlos Hiriart, 2016).
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Queda de manifiesto, pues, que en Morelia los actores 
públicos y privados, así como la sociedad local, impul-
san de manera diferente acciones para responder ante el 
estancamiento de la actividad turística local (Figura 8): 
algunos ayudan a salir adelante y avanzar en la recupera-
ción; sin embargo, otros son regresivos y muestran poca 
comprensión de los procesos de resiliencia turística y ur-
bana, así como la ausencia de una visión integral de largo 
plazo para crecer de manera sostenible hacia un proceso 
de recuperación realista. 

Conclusiones

En la actualidad el concepto de resiliencia permite sumar 
los postulados del desarrollo sostenible para generar pro-
cesos de respuesta temprana a problemas que, en corto 
plazo, puedan derivar en efectos negativos. Su aplicación 
metodológica, inserta en las políticas y programas de de-
sarrollo integral del territorio patrimonial y turístico, podría 
contribuir a plantear un modelo de desarrollo y gestión tu-
rística sostenible en Morelia, el cual, considero, sigue defi-
nido. Aunque en el 2016 se concluyó y presentó el Plan de 
Gran Visión Morelia NExT 2041, en el Instituto de Planea-
ción Municipal de Morelia (cfr. H. Ayuntamiento de More-
lia 2014; H. Ayuntamiento de Morelia y Cities LAB 2016), 
aún no prevé las estrategias para alentar la resiliencia (so-
cial, turística y patrimonial). Dentro de este contexto, la 
actualización del Programa Parcial de Desarrollo Urba-
no del Centro Histórico de Morelia y la elaboración de su 
Plan de Manejo —como herramientas indispensables de 
ordenamiento territorial y gestión del lugar patrimonial— 
representan una oportunidad para insertar los conceptos y 
métodos para impulsar localmente la resiliencia. 

Actualmente es perceptible la manera en que se emplea 
la etiqueta turístico-patrimonial como Ciudad Mexicana 
Patrimonio Mundial, al promover costosas infraestructuras 
urbanas, como espectáculos de luz y sonido, o la peato-
nalización de calles, justificándolas, así como otras accio-
nes, mediante el discurso del anhelado desarrollo local a 
partir del turismo, lo que genera polémicas de diversos ti-
pos. Sin embargo, el crecimiento sostenido de la actividad 
turística cultural local no se refleja claramente a partir de 
información recabada sistemáticamente y en la llegada de 
turismo a la ciudad, escenario notorio en el análisis del ci-
clo de vida del turismo en Morelia, el cual se presentó en 
la figura 6.

A lo largo de este trabajo se expusieron diversas con-
sideraciones a partir del registro y análisis de diferentes 
sucesos para hacer una reflexión sobre el camino reco-
rrido desde el 2001 hasta finales del 2017 en busca de 
identificar los fenómenos de impacto y proponer, des-
de la perspectiva académica, un modelo para la Dina-
mización Turística en Zonas Patrimoniales (Figura 3) que 
pueda tomarse en cuenta en Morelia como parte de una  
estrategia para afrontar el futuro de la ciudad como desti-
no turístico cultural.

Si no se revierten las presiones generadas por las de-
cisiones administrativas unilaterales, que impulsan la eje-
cución de proyectos y obras poco sustentadas en estudios 
técnicos eficientes y especializados, el potencial turístico 
que representa la ciudad patrimonial con su valor univer-
sal excepcional se verá estancado y deprimido, lo que 
afectará su competitividad nacional e internacional como 
un destino emblemático de esparcimiento cultural, turis-
mo religioso y patrimonial.

El reto para Morelia y su centro histórico está, por un 
lado, en mantener y ampliar las potencialidades turísti-
cas que ofrece su patrimonio cultural a partir de acciones 
que den prioridad a su conservación y rehabilitación efi-
ciente y ética para su adecuación funcional como recurso 
turístico. Es importante sumar procesos y acciones de res-
iliencia turística, por ejemplo, y en concordancia con Ba-
rrera (2017:77-79) mejorar el nivel de adaptabilidad del 
patrimonio como recurso turístico, la incorporación de la 
población local en esta actividad económica, fortalecer 
la capacidad operativa y presupuestal de la Secretaría de 
Turismo municipal, generar información e indicadores  
de gestión sistemáticos a escala local sobre el desarrollo de  
la actividad turística, para fortalecer la toma de decisio-
nes y definir objetivamente los programas prioritarios. 

Estas acciones deben incluirse dentro de los progra-
mas estratégicos de ordenamiento territorial, para que 
aporten solución a diversos problemas latentes, con vi-
siones emprendedoras y equilibradas, en el marco de las 
políticas urbanas, patrimoniales, turísticas y de gober-
nanza institucional.
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FIGURA 8. Acciones y estrategias para superar los escenarios de tensión y crisis (2013-2017) en Morelia, Michoacán, México, como 
destino turístico patrimonial (Tabla: Carlos Hiriart, 2017).

EscEnario FactorEs dE rEsiliEncia y dEclivE, 2013-2017

Escenario de resiliencia

• Promoción y difusión de la visita del papa Francisco a Morelia. Contribuyó para mostrar en el 

contexto nacional un clima de estabilidad y seguridad en la capital michoacana

• Apertura de una oficina regional para América Latina, el Caribe y México de la Organización de 

las Ciudades del Patrimonio Mundial (ocpm). La autoridad municipal considera que ser sede de 

una oficina de la ocpm contribuye al trabajo de conservación de edificios y monumentos históricos

• Lanzamiento y puesta en marcha de diversas campañas publicitarias e informativas sobre los 

atractivos turísticos a través de redes sociales, medios digitales y realidad virtual. Impulso, como 

nunca antes, a las campañas digitales

• Se busca incrementar la oferta turística de la ciudad y abarcar más nichos de mercado diseñando 

estrategias como Turismo de bodas, Turismo ecológico y rural, aprovechando el entorno natural y 

las tenencias de Morelia

• Se aprueba la actualización del Plan de Manejo de Morelia; se realizan campañas, como 

desmanchar graffiti en el centro histórico; se instala señalética para invidentes y balizamiento de 

las principales calles del primer cuadro de la ciudad

• Se concluye el Plan de Gran Visión Morelia NExT 2041 en el implan, con un apartado sobre 

acciones y proyectos estratégicos para impulsar el centro histórico como un Distrito de Excelencia 

y Creatividad (H. Ayuntamiento de Morelia y Cities LAB 2016:198-205)

Escenarios adversos

• La visita del papa Francisco se promueve como un producto turístico, augurando una llegada a 

Morelia de 1 600 000 visitantes. Fracaso total en llegadas registradas, inconformidad por parte 

de los prestadores de servicios por la venta de una imagen banalizada y el dispendio de recursos

• Ambigua gestión de la Gerencia del Patrimonio Cultural de Morelia, más orientada a la 

patrimonialización, el mejoramiento de la imagen urbana y la promoción turística

• Iniciativa de la Gerencia del Patrimonio Cultural de Morelia y la Secretaría del Ayuntamiento para 

levantar un censo en busca de precisar cuántas personas se dedican a la prostitución en la ciudad, 

luego de reconocer que las plazas Carrillo y Del Carmen son focos rojos en este aspecto

• Aumento del comercio ambulante en el centro histórico ante la tolerancia de las autoridades

• Incremento de denuncias en medios digitales y redes sociales de altercados entre vendedores 

ambulantes e inspectores del H. Ayuntamiento al momento de impedir el comercio en la vía 

pública a vendedores no autorizados

• Controvertidos proyectos y obras de las autoridades municipales para la “peatonalización” de 

algunas calles del centro histórico

• Recorte de 25% del presupuesto a la Secretaría de Turismo municipal. En el 2017 se habría operado 

con 7 000 000 de pesos menos respecto del año anterior en cuanto a apoyos federales se refiere

• Notas periodísticas informan que la ciudad se posiciona a escala nacional como uno de los 

principales destinos de “turismo sexual”, debido al incremento de locales en el centro histórico 

que utilizan como fachada los servicios de cibercafés o bares para ofertar sexo y drogas

• Comienzan los trabajos de peatonalización de algunas calles del centro histórico. Los trabajos y 

obras disparan los asaltos y robos a comercios y población local en las calles cerradas; los vecinos 

se quejan

• Se mantiene una constante de marchas y manifestaciones que tienen como punto de llegada el 

centro histórico; se incrementa el comercio ambulante durante estas protestas sociales
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