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Llano Largo se ubica en la periferia de la 
ciudad de Acapulco, Guerrero. Es un humedal 
en el que coexisten familias en condición 
de pobreza y exclusión social con viviendas 
de veraneo muy lujosas (Rodríguez, Olivier, 
López & Barragán, 2017). El estilo de 
desarrollo en Llano Largo ha privilegiado la 
actividad turística, mientras ha desatendido 
cuestiones básicas de saneamiento en la 
población con mayor incidencia de pobreza. 
En años recientes, la actividad turística ha 
incrementado la producción de residuos 
sólidos y aguas residuales, a su vez, no se 
ha implementado una política efectiva para el 
manejo de residuos orgánicos e inorgánicos en 
el desagüe del agua. Es un caso que muestra 
la importancia de diseñar e implementar 
políticas públicas que fomenten el desarrollo 
territorial urbano ordenado y con un enfoque 
adecuado en la preservación de los recursos 
y que atienda a la población más vulnerable a 
los riesgos sociales.

Los principales riesgos de los habitantes 
de Llano Largo son de índole ambiental y 
sanitario. De acuerdo con Rodríguez, et al. 
(2017), estos se relacionan con las constantes 
inundaciones que derivan de las condiciones 
geográficas de la zona y a la desregulación 
en la construcción con fines turísticos. En 
concreto, las inundaciones fomentan la 
contaminación acuífera en Llano Largo, 
pues las aguas estancadas son trasladadas 
por los desbordamientos de los cauces 
pluviales. Por otra parte, el mismo estudio 
reportó problemas de contaminación del 
suelo y del aire ocasionados por el aumento 
de la actividad turística. Con el aumento 
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del turismo surgieron tiraderos clandestinos 
y oficiales –temporales– que atraen fauna 
nociva como ratas, culebras, alacranes, perros 
y gatos callejeros, comúnmente asociados a 
la proliferación de ciertas enfermedades. La 
situación se agrava cuando algunos pobladores 
recurren a prácticas que refuerzan su situación 
de vulnerabilidad y riesgo como la quema de 
basura, que incide en la contaminación del 
aire (Rodríguez, et al., 2017).

En este contexto se llevó a cabo un 
estudio para conocer las percepciones de los 
pobladores y plantear posibles soluciones 
(Rodríguez, Olivier, López, Barragán, 
Cañedo & Valera, 2013). La investigación 
expuso que los pobladores perciben que 
las autoridades no los han atendido y los 
han dejado a merced de las desarrolladoras 
inmobiliarias que construyen en humedales 
e invaden cauces pluviales sin las necesarias 
adecuaciones. Existe una gran demanda de 
los pobladores por ser escuchados y por ser 
agentes activos en los planes de desarrollo 
local. Según los autores de los trabajos sobre 
el caso: “Por ello es importante para trabajar 
en la mitigación de los riesgos ambientales 
y sanitarios, visualizarlos de una manera 
integral (...) enfocando los esfuerzos de una 
manera articulada sobre la diversidad de las 
expresiones de vulnerabilidad” (Rodríguez et 
al., 2013: 93).
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