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Introducción. 

En las Últimas décadas se ha acelerado la incorporación del sector 

terciario en la economía lllWldial. Es un sector al que se la ha asignado un !'.!!. 

pel prioritario en las estrategias de crecimiento y desarrollo, debido a que 

influye de manera importante en el PIB, en el empleo y ayuda al desarrollo de 

los sectores primario y sectm.dario. 

El turismo, caro una actividad del sector servicios, se ha CCXlSid.!! 

rada corro un medio 6ptimo para apoyar la econom.Ia de los países; además se 

concibe cano un elenento que prcmueve la paz mundial. 

La importancia de hacer un análisis de la actividad turística en 

México, radica en que por varias décadas ha sido considerada cano prioritaria 

para la economía nacional, debido a l.a influencia que ejerce en la captación 

de mano de obra, en el ~ilibrio de la balanza canercial y en el PIB. 

El período a analizar es de 1982 a 1990, ya que precisamente en e~ 

ta etapa, nuestro país atraves6 por una de las peores crisis econánicas. 

As{ también, se conocerá la oferta del producto turístico y se ana 

!izará su canpetencia internacional con el prp6sito de conocer el papel de 

nuestro país en el marcado mundial del turismo. 

Para tal efecto la investigación se divide en tres capítulos. El. 

prinero cauprende un análisis general sobre la importancia del. sector tercia

rio o de servicios a nivel mundial. Incluye, además, un estlldio de la activi

dad turística, que va desde su conceptualizaci6n hasta ver cómo ha ido adqui

riendo mayor relevancia a nivel internacional. 
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Se analiza al turismo am:> un fénomeno c:amplejo, que debe concebir

se integral.mente para conocer sus repercusiones econánl.cas, políticas y socii!_ 

les. 

El segmido capitulo subraya la influencia del turismo en la econo

mía mexicana en el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), y en los pr~ 

ros años de la administraci6n sa1inista. Período que se torno sumamente crf.t!. 

co para todos los sectores sociales en nuestro país y que dio origen a cambios 

muy importantes en la pol{tica econánica. 

Así también, se analiza el papel que juega el sector servicios en 

nuestra econanía, específicamente la influencia de la actividad turística en 

el empleo, el PIB y en la balanza de transacciones de cuenta corriente. 

El tercer y Últiroo capítulo canprende un estudio del producto turÍ!!_ 

tico nexicano (atractivoe, facilidades y accesibilidad) y el papel que éste ha 

desempeñado en el mercado internacional. Para ésto, se cooipa.raral algunos in

dicadores turísticos COUD precio, ocupaci6n, oferta y demanda de habitaciones 

de algunos destinos mexicanos, con otros centros turísticos caribeños y de los 

Estados Unidos. 

Se destaca también la imp:lrtancia de la cocrercializacién y de mane

ra ImlY general la inf1uencia de 1as empresas transnacionales en esta actividad. 

cabe aclarar que además de ias conciusiones capituiares, se hacen 

unas de carácter genera1. 

Finalmente, quiero expresar mi profundo agradecimiento al Lle. Vic

tor Manuel Berna! sahagún por su invaluable apoyo y orientaci6n. 
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Asimismo, quiero dejar constancia de una deuda de gratitud con la 

Facultad de Ciencias Políticas y SOciales, con el Instituto de Investigacio

nes Ec:on6micas que ne otorg6 una beca para rea1izar esta investigaci6n, y con 

el pueblo de México por haberme brindado la oportunidad de acceder a la em,cg, 

ci6n superior, al apoyar la existencia de nuestra gran universidad Nactona.1 

Aut6nana de México. 



l· EL 'roRISMO Y SU IMPORTANCIA. 
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'Para analizar la economía de un país es necesario conocer los secto

res productivos que la integran. Estos sectores son el agropecuario, indus -

trial, y canercial y de servicios. 

El sector agropecuario o primario se encuentra integrado p:>r cuatro 

ramas productivas: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

El sector industrial o secundario se forma por la industria extrae 

tiva,_y la industria de transfonnación. 

Finalmente el sector canercial y de servicios o terciario incluye 

comercio, tránsporte, comunicaciones, finanzas, seguros, bienes ralees, la 

gama de servicios de la administración civil y militar de un pais y los ser-

vicios profesionales ( que canprenden servicios téaaicos, médico~, canercia

les que proveen los ingenieros, alx>gados, contadores y otros profesionales) 1/ 
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Debido a la heterogénea gama de actividades que abarca el sector 

servicios han surgido ciertos problemas para su estudio, que han originado 

que se dividan según el usuario en la forma siguiente: 

Los servicios intermedios o al productor, que agrupan los servicios 

que constituyen insurros para otras actividades, contribuyendo así al proceso 

de crecimiento industrial y econánico, pues en algunos casos permite a empre

sas de otros sectores elevar su productividad. 

Los servicios para el consumidor o de consumo final, son los que 

llegan al consumidor ccxnún y satisfacen las necesidades y gustos elerrentales 

comunes e individuales de sus destinatarios. 

Por otro lado, se na.neja una distinción fundamental en materia de 

servicios: los internacionalmente correrciales que constituirían el llamado cg_ 

mercio de indivisibles Y y los no canerciales, ésto es, los consumidos en el 

propio país sea por demanda intermedia o final. Y 

Teóricamente el desarrollo del sector terciario según Allan G. Fis

her y Colin Clark responde a un proceso global de desarrollo en el que se di§. 

tinguen tres etapas: una preindustrial, basada sobre todo en una economía ex

tracti va, agrícola, minera, de pesca y forestal; una industrial principalmen

te manufacturera, y una etapa posindustrial, consistente en una economía de 

servicios. 11 

I / Cl.ai.ttmunte., Flf.erle.lf.i.ch. e.t al.. 11 laA emp11.eAaA.. t11.anA11aci.onaLeA V. l.oA Ae.lf.vi.ci.04: 
7a úLtima /•onte•a" en Com..,.cLo &.te.lo•, VuL. J6, No. 4, ilb.i..L "L986 1 P• 29. 

~ 
Lo11 cua:l.eA IJ..e. i.n.cl.u~ert en la baLan.¡a de. ..ie.11.vi.ci.01J... de. l.a bal.an¡a oJme.lf.cLal.. 
luna, /fJanuel.. Comf!llci.o de. Ae.Avi.ci.04: cont11.i.buci.uneA. aL de.bate. i.n.te.11.n.aci..uruJ.1 

Dé., Pléxlco, 1.9 9, p. 7. 
!!/ Tn..e.jo, Ju4ana. U i.nte.lf.c.amhi.u come.11.c.i.al de. Ae.11.vi.ci.04 en el fiAIT. TeA.i.A pno 
feA.lorlal., IJNlll"J. 1.9 , p. 1 • -
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Al respecto, los paises desarrollados que apoyan esta "teoría del 

desarrollo" proponen que los paises en desarrollo se dediquen a la exp:>rtación 

de materias primas y productos nanufacturados, mientras que ellos exportan -

los servicios, siguiendo as! el proceso de desarrollo línea! propuesto. Sin 

embargo, cabe señalar que dicho desarrollo es imposible si pensamos que el 

sector terciario desde la Revolución Industrial dio origen a cambios muy im-

portantes en el transporte, las canunicaciones, etc. que aseguraron en gran 

medida el crecimiento de la industria naciente. 

El sector servicios influye determinantemente en la productividad 

de los sectores primario y secundario, convirtiéndose así en uno de los fact.Q. 

res prim:>rdiales para acelerar los cambios, inclusive en las economías basa-

das en actividades primarias y secundarias. Esta apreciación es válida, sobre 

todo para 1as industrias de servicios que utilizan crecientemente nuevas tec

no1ogías (cano la inform.itica), así cano para aquellas que prcmueven una ma

yor .incorporación de las mismas en los sectores agropecuario e industrial ha§.. 

ta el punto de IOC>dificar 1as ventajas canparativas relacionadas con la produg 

ción de bienes. 

En los Últirros años, el sector terciario ha reflejado un gran dina

mismo en cuanto a su rentabilidad, que lo ha colocado cano foco de atenciOO 

de los circulas gubernamentales, - sobre todo de los países desarrollados -, 

de los organismos internacionales, de las instituciones académicas y entre 

las grandes empresas. 

En 1980, el canercio nrundial de servicios alcanzó los 435,5 mil mi

llones de dólares. Los países desarrollados fueron los principales exportado

res (86.5%) e importadores (82.5%) de servicios y a lo largo de la década de 

los setentas experinentaron un continuo crecimiento en los saldos positivos de 

su conercio en este rubro. 
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Cano contrapartida, los países en desarrollo representaron una fra~ 

ción minoritaria de ese comercio y registran déficits sustanciales y crecien

tes en ese intercambio. No obstante, algunos países en desarrollo tienen ex -/ 

ceden tes en sus intercambios comerciales de servicios (por ejemplo México, 

gracias al turismo) .JJ/ 

Los economistas del GA'IT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

y Cc.mercio) estiman que en 1988 las exportaciones mundiales de servicios ca-

marciales representaron 560 000 millones de dólares de EE.UU. Durante la ma

yor parte del período 1980-1988 el crecimiento de los servicios canerciales 

ha sido superior al crecimiento del comercio de mercancías. Inclusive se est! 

ma que este canercio sea apróximadarnente igual al del canercio mundial de al!. 

rrontos y combustibles. 

En 1987, los países de Europa Occidental ap:>rtaron apróximadamente

el 60% de las exportaciones de servicios, Asia 15% y América del Norte alre -

dedor del 13%. 

Los principales exportadores mundiales de servicios son los Estados 

Unidos, con un 11.2%, seguidos de Francia, con el 10.6%, Reino Unido (8.6%) y 

la RFA (B.2%). LJ:>s principales importadores son la RFA con un 12.4%, los Es~ 

dos unidos (10.8%), el Japón (10.1%) y Francia (8.3%). §/ 

El sector terciario ha registrado una in¡x:irtante incorporación de 

mano de obra, sobre todo en los países desarrollados. La participación de 10!!. 

servicios en el empleo total aumentó del 48% al 56% en 1981; en EE.UU. la pa.f. 

ticipación del sector servicios en el empleo alcanzó el 66% en 1981. 

í/ 'Pn.i.e.to, Fn.anciA.co. 11 la Uz.te.n.naci.onal.i.¡aci.ón ele. Lo4 .11e.n.vi.ci.o4: opci.on.u. !I 
n.i.eA~04 pan.a Amé.Alca lati..n.a1

' en lntegn.aci.ón Lati..noame.1t.i.can.a., Ag.o4to L966, p.27 
6/ fi"ATT. "él. papel cn.uci.al de. Lo1J. ~en.vi.ci.u.s." en fli.Jjj, Bole.túr. e/e i.nlon.ma.ci.ón, 
"Nu. 65, Octubne. L989, P• *· 
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Asimis.m:l se estima que en los países desarrollados más del 50% de1 

PIB (Producto Interno Bruto) ha sido generado por el sector servicios. 

una vez que los países, sobre todo desarrollados, se percataron 'de 

la importancia del sector en el campo de la economía, se han propuesto elabo

rar un marco internacional coherente de principios y reglas a fin de reducir 

los obstáculos en las transacciones internacionales en la esfera de los serv:!. 

cios. Dicha propuesta se ha manejado dentro del GA'IT. Sin embargo tiene su 

origen en la carta de la Habana, negociada al terminar la 5egunda Guerra Mun

dial. En virtud de su artículo 53, ciertos servicios cono los transportes, la.§_ 

telecanunicaciones, los seguros y los bancarios quedaban sometidos a la juri!?,. 

dicción de la Organización Internacional de Canercio. La OIC nunca llegó a 

existir, pero algunas propuestas de la Carta de la Habana sobre política co-

mercial se incorporaron al GA'IT. 

Aunque las disposiciones para el comercio de servicios no se incor

poraron en el Acuerdo General, existen algunos artículos concretos que tratan 

los servicios. El artículo III.10 y IV que Sf7 refieren a las películas cineJ112. 

tográficas; el artículo V preveé la aplicación de la Cláusula de la nación 

más favorecida y del trato nacional al tráfico en tránsito. Asimismo algunos 

c6:Hgos resultantes de la Ronda Tokio en 1979 regulan algunos servicios ccxno 

los transportes, gastos de fletes y los programas de garantía o de seguro a -

la exportación 

En 1982, en la Retmión Ministerial del GATI', se abordó ampliamente

el tema de los servicios, inclusive se recomendó la elab:Jración de un exaroon

nacional sobre servicios a los países interesados y el intercambio de sus re

sultados a través de los organismos internacionales cano el GA'I'T. 
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Dos años más tarde sólo paises desarrollados habían entregado .los 

examenes nacionales y y se recanendó a las Partes Contratantes restantes la 

elaboración de su exanen. En esa ocasión se optó porque en el GA'IT se organi

zara el intercambio de información y se acordó que la secretaría del AcUerdo

General diera asistencia técnica necesaria y el Presidente de las Partes Con

tratantes informara de los avances registrados, a fin de determinar si era 

deseable cualquier acción mu1tilateral en el campo de los servicios. 

Finalmente, en 1986, durante el período extraorainario de sesiones, 

los ministros acordaron en la Declaración Ministerial sobre la Ronda Uruguay 

el inicio de negociaciones sobre el canercio de servicios y se establece que: 

"
11 En esta esfera las negociaciones tendrían como finalidad estable

cer un acuerdo multilateral de principios y normas para el comercio de servi

cios, incluÍda la elaboración de posibles disciplinas para sectores particul~ 

res con miras a la expansión de dicho comercio en condiciones de transparen-

cia y liberación progresiva y cano medio para prcxrover el crecimiento económi 

co de los interlocutores comerciales y el desarrollo de los países en desarrQ. 

llo. Este marco respetará los objetivos de política general de las leyes y ~ 

glamentos nacionales aplicables a los servicios y tendrán en cuenta la labor

realizada por los organisrros internacionales pertinentes. Serán aplicables a 

estas negociaciones los procedimientos y prácticas de1 GATI'. Se establece Wl 

grupo de negociadores sobre servicios para OC'Uparse de estas cuestiones. La 

Secretaría del GATI' presentará su apoyo a estas negociaciones, con asistencia 

técnica de otros organismos si así lo decide el Grupo de Negociaciones sobre 

servicios (GNS). '"'Y 

El sector servicios ha ido cobrando más iaportancia tanto a nivel 

nacional como internacional y ésto responde principalaente debido a que con-

tribuye al desarrollo econórriico, crea empleos, proporciona instmlOS para la prQ. 

l} Cana.dá, éAtada'1 Uni.doA, !}apón., Fv.l.andi.a, ltaLi.a, NolW~, Lo'1 l'a(Ae-o Ba-
.J.011, Re.in.o Uni..do, J.a ílFA, Sue.ci.a fl Sui.¡a. 
!!/ Tnejo, Su'1ana., Op. ci.t., p.46. 
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ducci.:.i agrícola e industrial, crea infraestructura y es una fuente de divi

sas. Sin embargo, dada la amplitud y coq>lejidad del sector, en este trabajo 

se abordara únicanente al turisno, un servicio para el consumidor o de consu

mo final. 

1.1. COnceptualizaci6n del turismo. 

Para dar una conceptualización del turismo es necesario considerar

algunos factores que dan origen al mismo. Dentro de éstos se encuentra el 

aeio. 

El ocio implica " carodidad y realizaciái de toda acci6n que no pu~ 

da ser considerada cono trabajo remunerado: entretenimiento, juegos, práctica 

del deporte, actividades culturales y turismo 11 ~ 

El ocio generalmente es presentado como una consecuencia del progr~ 

so técnico, del desarrollo industrial y de la mejoría en las condiciones eco

nánicas y sociales de los individuos - sobre. todo de los países desarrolla -

dos -, que han hecho que éstos se incorporen en una esfera distinta al traba

jo, para introducirse en la esfera del tiempo libre, 11 tiempo fuera del tra~ 

jo destinado al desarrollo físico e intelectual de los trabajadores y a su re 

poso" .!Q/ 

E1 ocio sustentado por la ideología capitalista se ha convertido en 

un factor de productividad, ya que influye en la recuperaci6n de la fuerza de 

trabajo y además es percibido cano el tiempo disponible para el consUlfD, don

de el hombre tiene que luchar contra la influencia invasora del contorno so

cial. 

qJ h;¡f!J!Em/e.s_F'!4i"-'), ,luiA, lnt1'71s.ucci.ón a La Te.onla y Técnica del. TunW.o, 
t:á.. Lt.iiitja Ul.tu1u .. aA1 CApana,5, p• ]9. 
10/ lan/ant.¡... /!Ja1ti.e. F1tancoi.Ae1 Soci.oLoo,é..a riel. Ocio. &J. Ba1tcelona1 é.!Jpaña, 
2'178, p. L6a. 
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El turismo -cano mia de las tantas nenifestaciones de1 ocio- se ha 

convertido en un bien de consumo y en torno a él ha crecido Wla poderosa in

dustria, donde el cliente debe cat¡)rar su placer caoo un satisfactor más. Sin 

embargo, dicho satisfactor no es adquirido por todos los individuos; general

mente es un privilegio de aquellos gru¡x>s que tienen ingresos medios y eleva

dos -especial.Jrente los individuos que viven en sociedades desarrolladas-. 

Es indudable que existen múltiples interpretaciones respecto al tu

rismo, fenáneno que, si bien tiene antecedentes reootos, sólo hasta nuestros 

días ha ido adquiriendo mayor importancia por su carácter masivo y por sus r~ 

percusiones económicas, políticas y sociales. El turismo es un fenáreno masi

vo y heterogéneo que por su diversidad de características ha conducido a un 

sin número de definiciones entre las que encontraroos la de Osear de la Torre, 

quién define al turiSUD como: 

"Un fenáneno social que consiste en el desplazamiento volwitario y 

temporal de individuos o grupos de personas que fundarrentalmente por nativos 

de recreación, descanso, cultura o salud, se transladan de su lugar de resi

dencia habitual a otro, en el que no ejercen ningwla actividad lucrativa ni 

remunerada, generando múitiples interrelaciones de importancia social, econó

mica y cultural" ll/ 

El turismo da origen a un cc:ojunto de relaciones, servicios e ins~ 

laciones generadas en virtUd de los desplazamientos hll!lallos doode el turista

es quien origina esa interacci6n, cawirtiéndose en el eje central de ésta a.s, 

tividad. 

El turista según la CM!' (Organización Mundial de Turismo), es toda 

persona que permanece en el país visitado por lo nenas 24 horas y por rroti vos 

diferentes al de ejercer una profcsi6n renunerada en el. lu;rar visitado. 

1!/ iJe. La To .. e., O,,ca•, lL Tuni..4mo fenómeno 4oci.al, &J. Fa.., /l/éxi.co, L984, 
P· L9. 
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Para el Banco de México, el turista es la persooa que visita tenpo

ralmente lD1 país distinto al de su residencia habitual {canprendiendo tanto a 

los extranjeros cano a los nacionales no residentes en su país de origen), 

por cualquiera de los siguientes motivos: 

a) recreo, descanso, razones de familia o motivos de salud. 

b) asistencia a cawenciones o reuniones de toda clase (asuntos --

científicos, administrativos, religiosos, deportivos, etc.). 

e) negocios. 

d) en tránsito, cuando permanezcan por lo menos 24 OOras en el país. 

e) los estudiantes que viajan por cuenta propia o becados por enti

dades no residentes en el pa{s. 

Quedan excluidos del concepto de turista los siguientes: 

a) los visitantes que permanecen en las poblaciones fronterizas sin 

salir de los Umi tes de ellas. 

b) las personas que llegan con o sin contrato de trabajo, a des~ 

ñar un empleo, o a ejercer una profesión o a residir en el país. 

e) los diplanáticos. 

d) los estudiantes que viajan becados p:>r entidades establecidas en 

el. pa{s. 

e) los visitantes que pasan en el pa{s una permanencia menor a las 

24 horas.w 

De acuerdo a la Ley Federal de Turismo, en sus artículos 3 y 4 se 

considera caro turista a la persona que viaje, transladándose tem¡:XJral..mente 

fuera de su lugar de residencia habitual, o que utilice alguno de los servi--

g/ /llacÜunaLd, l..IJUILu, "llpuniu de.L Semi.na.nlu de. Tuni.Anw", /llime.a, P· ). 
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cios turísticos siguientes: 

- Hoteles, nDteles, al.bergues, habitacimes con sistema de tieqx> 

caJllilrtido o de operaci6n hotelera y demás establecimientos de hospedaje, 

as! como """""""'tos y paradores de casas rodantes. 

- Agencias, subagencias y operadoras de viajes y operadoras de tu-

rism:>. 

- Arrendadoras de autom6viles, embarcaciones y otros bienes muebles 

y equipo destinado al turismo. 

- Transportes terrestre, nar{timo, fluvial, lacustre y aéreo para 

el servicio excJ.usivo de turistas. 

-Los prestados (X>r guías de turistas, guías choferes y guías espe

cializados. 

- Restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos y cabarets que 

ofrezcan servicio de restaurante, coo la salvedad de aquellos ('"". - ... .., ~tén 

directamente vinculados al turismo.J.Y 

Por otra parte, el turista de acuerdo a la Ley General de Poblaciái 

en su artículo 42 fracci6n lra. es el extranjero que OJO permiso de la Secre-

11/ lo4 tMÚJ.bÍ.ecimi.enio4 di.neciamente vi.ncu.1.ado4 al. tuni-omo d~en cumpl.ln poA 
To meno4 con c/04. caJta.cte..n:úti.ca.4. de LaA 4lg.ui.enteA: 

1. 7 enen.. una. inveAAi.ón mútima. total u¡ui.va1ente. a tne.4. mil. quini.enla.4 V.!;, 
ce.o e.1. ..al.ani.o múibno ~erwcal. de. 1.a ¡ono. dorule. 4e. uhü¡ue. e.1. uta61.ec.imi.ento. 

11. Ubi.cai::.i.ón. en ¡ona CofL4i..de.Jtai:la p1t.~oru:le.1tan.ivnui:le. tu1t.ú.ii.ca a _.juicio 
de. 1.a. Se.c.1te.ian.La., e.JJ.cu'é:.lian.rlo La opinión. de. J.a ComiA.i.ón. ConA.Ul.ti.va ele. 1te..1i.au:A:f%!!: 
te.A1 Ca/e.ten.úu.. !I 4i.Jni.J.an.u¡ 

!I]. local.i.¡aci.ón de.1. ... tahl.e.cimi.ento en lcote.1.u i.lwcúto4 en e.1. R~iA--
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tar!a de Gobernaci6n se interna en el país temporal.ma:nte, con fines de recreo 
o saludi para actividades artísticas, culturales o deportivas no remuneradaE. 

ni lucrativas, con tenporalidad máxima de 6 meses improrrogables.!1/ 

Cabe seiialar que estos conceptos se refieren al turistro externo o 

internacional y al interno o nacional, derivándose así una clasificaci6n del 

turismo en base al lugar de residencia del turista y al ámbito de su despla~ 

miento. 

Por turisrro interno o nacional -denominado también turism::> domésti

co- se entiende a los desplazamientos que efectúan los residentes de un país 

fuera de su lugar normal de domicilio, hacia otras áreas dentro del misrro. 

El turismo externo o internacional, se relaciona exclusivamente con 

los desplazamientos que· realizan los residentes de Wl país hacia otro distin

to a aquél en el cual tienen su domicilio habitual. se refiere a los viajes 

que realizan los nacionales o residentes de un determinado país hacia otro 

distinto al suyo , hagan o no desplazamientos por el interior del país visi-

tado. W 

El turismo externo o internacional se sulxli vide a su vez en turisrro 

fronterizo y al interior del país: entendiéndose ¡x:Jr éste Último el que penTl:l! 

nece más de 72 horas dentro del territorio nacional, internándose más allá de 

las ciudades fronterizas. 

ltto Nacional de Tutti.Amo; 
IV. ln.contnan11e uhi.cadu en cattnetenM, tenmi.nnl.e.A de autohu-ieA. u aétte.aA¡ 
V. Quedan i.nc.lui.du Aahi.tualmen.te como 4i.ti.o de vi.Alta en. 9-i.ncw iuniA.ti.Ctl.-1. 
VI. lfnunci.an4e e.n medi.011 de. ccmruni.caci.Vn tunV.di.co11 u pr..c>move.lt4e a tna--

véA. de ~enci.M de vi.ajeA. V 
VJ[. Cuntatr., cuarldu cu111teApcmda1 con Li.cenci.a pana e.:x.pendett vi.rtu4 V Li-

CcJlteA. 

!!!/. B•ava, 7/adaL/a, <iula del &t•anjenu, &J. 7'a••úa, l'lé.x.ica, L988, P• ]6. 
!iJ Ace1ten.¡a1 l?i.r¡..uel., Adíñi.niAtnaci.ún. ífil. lu1ti..Am.o, &J. Ttti.llOA. 1 lrié.x.i.co1 L9cj4, 
P· ]2. 
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El turiSDD fronterizo visita única y exclusivanente las ciudades 

t:ronterizas, permaneciendo menos de 72 horas en dichas ciudades, realizando 

Wla serie de transacciones de mercancias y objetos varios. Este tipo de t~

sacciones fronterizas que realiza el turista es de carácter bilateral ya que 
nuestros connaciooales visitan y caupran objetos en el exterior .. 

Asimisroo, el. turismo nacional se subdivide en interno y egresivo, 

entendiéndose por éste Último el que sale fuera de nuestras fronteras . .!§/ 

Dada la importancia que ha ido desarrollando la actividad turística, 

han surgido varias otganizaciones a fin de debatir problemas y cambiar impre

siones con respecto al turisrro. Entre éstas destaca la CMI' (Organización Mun

dial de Turismo), la cual constituye el más alto organism::> internacional en 

relación al mismo. 

La OM1' es un organisrro técnico intergubernamental constí tuido ofi-

ciallll?llte el 2 de enero de 1975, cai el propósito de pranaver y desarrollar 

el turisno con vistas a contribuir al desarrollo económico, la canprensi6n in 
ternacional y la observancia de los derechos humanos, sin discriminacilm. de 

raza, sexo, lengua o religi6n. 

La OMr esta conformada por tres clases de miembros: los miembros 

efectivos, que pueden ser todos los Estados soberanos; los miembros asociados, 

que son todos los territorios o grupos de territorios no responsables de la 

dirección de sus relaciones exteriores CCXl la condici6n de que el Estado que 

asuma la res¡xmsabilidad de sus relaciones exteriores apruebe su ingreso cano 

miembro; por Últirro, los miembros afiliados, que pueden ser entidades intern~ 

cionales, intergubernamentales y no gubernamentales interesadas en el turisroo. 
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La CMl' desempeña sus funciones a través de cuatro órganos básicos: 

la Asamblea General, el Consejo Ejecutivo, la Secretarla y las comisiones Re

gionales. El primer órgano es de carácter supreDD y está integrado por los de

legados y representantes de todos los miembros. La Asamblea General se reune

cada dos años y dentro del ámbito que concierne a la Organización puede deli

berar sobre cualquier tema y formular recanendaciones acerca de cualquier 

asunto. 

El consejo Ejecutivo es el 6rgano canpuesto por los miembros efecti 

vos, en base a un criterio de distribución geográfica justa y equitativa a r,! 

z6n de un miembro del Consejo por cada cinco miembros efectivos de la Organi

zación. Dicho Consejo tiene la función de adoptar en consulta con el Secreta

rio General todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las decisio

nes y las recomendaciones de la Asamblea, dando cuenta a ésta de las nedidas 

l'\doptadas con ese objeto. 

La Secretaria General tiene la responsabilidad de aplicar la polit! 

ca general de la Organización y el prog'rama de trabajo de la misma. 

Por Último las Comisiones Regionales, estnblecidas por la Asamblea 

General para las seis regiones siguientes: 

Africa, las Americas, Asia Meridional, Europea, Medio Oriente y el 

Pacífico y Asia Oriental. Tales Canisiones tienen la función de hacer efecti

va la aplicación de las recanendaciones de la Asamblea General y del Consejo 

Ejecutivo en sus regiones respectivas. 

Es así corro la CMI' es el principal foro de discusión y centro de 

consulta para los representantes de los intereses turísticos públicos y pri~ 

dos. 
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1.2. El turismo y su importancia. 

El desarrollo del turism:> a nivel nrundial ha provocado que varios 

países se interesen en sus repercusiones econánicas, socioculturales y (X)i!ti 
cas. Es por este motivo que a continuaci6n mencionaré algunos aspectos del tu 

rismo, sin con ello pretender un amplio estudio de éstos. 

A nivel econ6mico, ra importancia del turismo radica principalmente 

en la capacidad de la actividad para captar divisas y su aportación a la ba-

lanza de pagos. Instrwno=>..nto contable que "enumera y cuantifica en el lado del 

activo todos los rubros por medio de los cuales los residentes de un país re

cibieran poder de compra externo a través de las mercancías y servicios pro-

porcionados y por la venta de títulos-valores. Al mismo tiempo, enumera y cuan 

tifica, en el lado del pasivo, todos los usos que los residentes de dicho país 

le dieron a su ¡xlder de canpra externo, por concepto de importación de bienes, 

pago de servicios recibidos y por exportación de capital"-!1/ 

La balanza de pagos integrada prin.cipalrrente por dos grandes balan

zas: la balanza de transacciones en cuenta corriente y la balanza de capitales. 

La primera se integra por la balanza corrercial (exportaciones e im

portaciones de mercancías) y la balanza de servicios (que incluye los ingre-

sos y pagos por concepto de servicios prestados al exterior y los recibidos 

de éste). La segunda comprende las exportaciones e importaciones de títulos 

de propiedad, más los movimientos de reserva monetaria internacional. La bala!!. 

za de pagos, además, incluye dos rubros: uno para registrar la transferencia 

de ingresos sin contrapartida y el de errores y omisiones. 

íZ/ lu•oeA 'iavtán, flicaodu, leu•la deL Cum..,.ciu lntennaciunaL, &i. Si~u XXI. 
l]a,ed., /l/éxico, 1.985, p.205. 
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El turismo corro actividad econ6mica se engloba dentro de la balanza 

de servicios, en la cual se contabilizan ciertos rubros que tienen relación 

directa con él, entre los que destacan: 

Servicios de transporte: fletes y alquileres de barcos, tráfico de 

pasajeros, derechos de puertos y canales, tránsito ferroviario, tasas por se!: 

vicios de correo, pasajes internacionales, etc. 

Cuenta de viajeros: gastos de turistas, transmigrantes y visitantes 

fronterizos. 

El tratamiento que se le da al turisioo en las cuentas nacionales no 

es el más adecuado para poder conocer con exactitud el resultado operacional 

de intercambio turístico del país con el resto del mundo. Esto lo pcxlemos ob

servar si consideraroos que el desarrollo del turisrro origina una demanda de 

productos, los cuales, sino se producen en el país tienen que ser importados 

(influyendo en la balanza de pagos). 

Asimismo, el desarrollo del turismo requiere de inversiones en obras 

de infraestructura, equipamiento e instalaciones, lo que exige la aplicación 

de recursos económicos y, sí el pa{s no dispone de ellos, será r1ecesario obt_g_ 

nerlos por nedio de préstamos provenientes del exterior, que a su vez repre-

sentan para el país un costo de divisas por concepto de turisroo, que debe ser 

considerado necesariarrente a la hora dCT establecer el verdadero aporte del t,!! 

rismo t la balanza de pagos. 

As{ pueden presentarse otras fugas de divisas como consecuencia del 

dPsarrollo del turismo o generarse otro tipo de ingresos por esta acti \'idad W, 

!.~/ btt1e. eAio4 i.n~n.eAo4 1¡ ~to-t áe.11tacan lo4 p1toveni.e.nt.e.11 de l.a cumptr.a -po. 
¡)a11.te del. iur.itl'.l- de an.té..cuLu-t. de. pn..r.X/ucci.ón naci.t.JnaL no attteA.anaLeA; ,·f1tjll.2.
""'"~ pn.cNeni.enteA d~ La i.JuP.lt.4.i.¿n ex.tnan-jen.a ur. lu 0tun111¡ J..o..i i.n~11.u.1•,, po1t. ac--· 
ci.unf'.1 p11.omoci.u11QÁf'A e.Le.cf.uada4 po11. Lo..i Or.9fU1il'111w4 rwci..onaLe..t. 'de tun.iAmu de. -
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los cuales deberían ser considerados a fin de establecer su aporte "neto" en 

divisas para la econom!a nacional. 

El turismo es un elemento que puede activar las econom!as regiona -

les por el efecto desencadenante que provcx:a en las actividades comerciales, 

industriales y agropecuarias, las cuales se convierten a su vez en puntos de 

apoyo para su desarrollo, ya sea como mercados proveedores de ins\.UTIOs o como 

estructuras productoras de servicios complementarios. Así el turismo represen. 

ta un elemento importante para canalizar recursos de las áreas urbanas a las

rurales y muchas veces COnD elemento diversificador de la actividad económica. 

El turismo genera amplias oportunidades de empleo por su capacidad 

de utilizar mano de obra en gran escala, no sólo en la industria de viajes y 

servicios directos al turista sino en sectores complementarios de la produc--· 

ci6n tales corro la construcción, el transporte, las artesanías y la industria 

de alimentos. 

El turismo, desde una perspectiva sociocultural, se configura como 

uno de los elementos más importantes en la integraci6n y difusi6n de la cult.!!_ 

ra tanto a nivel nacional como internacional, ya que permite el intercambio de 

conocimientos, ideas, costumbres, etc. 

Oesafortunadarrente no siempre puede hablarse de repercusiones posi

tivas del turisrro en el campo social y cultural. Muchas veces el turismo tran§_ 

forma la mentalidad, introduce nuevas nociones sobre el trabajo, el dinero y 

las relaciones interpersonales y algunas veces destruye vínculos que ligan a. 

la población con su religión y su moral tradicionales. Asimisrro provoca cam-

bios en la gastronomía, el vestuario, en las manifestaciones folklóricas y en 

t1{1tt14 pai.AeA.1 aAC:. como LCJ.A. 1temeAaA. de uti.Li..daríeA !I t1i1to4 Üt9-1tl?Atl4 ubteni.do4 
P.t11t Lu4 i.nve.n.4c'..oncA.taA ext1tan.je1tl)4j 9fWl1M n.e.AuLtan.te.A ríe. La i.mpon.taci..ón de 
bi.eneA ríe. capi.tal, n.elaci.t1naclt14 con 104 4iA.fe111W1 de aloja.mi.en.to !I con t1ftu1 li..
po4 de. 4e.1111i.ci.tM tu1tlAti.co.11. 1 etc. 
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el idioma. No obstante, es d{ficil determinar en qué grado el turismo es res

ponsable de estos hechos, cuando éstos pueden manifestarse taml:>ién a través 

del desarrollo industrial y lo que es más ittp0rtante, a través de los medios 

masivos de comunicación, los cuales son capaces de ejercer una influencia ma

yor aún que la del propio turiSIOO sobre los valores culturales de una determi 

nada comunidad. 

Otro de los efectos del turismo es que tx>r su carácter masiva, lle

ga a dañar valores culturales como las zonas arqueolÓgicas, con gran valor pa

ra toda la humanidad. Aunque no podría olvidarse que por el turisroo se han 

preservada monurrentos arqueológicos y testimonios cul.turales que son herencia 

cultura! de nuestra sociedad y de las futuras sociedades. 

Dada que el turismo exige el desarrollo de vías de corm.micación y 

facilidades que permitan una estancia cornada al visitante del lugar, se desa

rrolla toda una infraestructura que si no es adecuadamente planificada puede 

afectar la calidad del medio ambiente natural o alterar el ecosistema. Sin 

embargo, en contrapartida, gracias al turismo se han podido conservar inm.une

rables áreas naturales las cuales han permitido proteger la flora y la fauna. 

El turismo es una actividad que tiene vinculación con el campo pol!. 

tico en la medida en que éste ha desarrollado un sistema de servicios, con el

propósito de atender las necesidades de los turistas y donde muchos países 

entran en un sistema de canpetencia para obtener sus beneficios econ6micos. 

En dicha competencia entran sistemas y régimenes políticos diferentes que 

muestran su estabilidad política, su norma.tividad en cuanto a tolerancia, CO!!. 

trol y estímulos al turismo. 

El turismo es un elemento importante en la política nacional e inte.r. 

nacional, ya que es una actividad que influye en las economías de los paises 
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y porque los flujos tur1sticos llevan implícitas interrelaciones humanas, CO.!l 

virtiéndose en un vehículo que promueve la paz mundial al "originar un esfue.r, 

zo conjunto de todos los Estados para promover la reducción de la tensi6n in

ternacional y fcmentar la cooperación con un espíritu de amistad, respeto a 

los derechos humanos y comprensión entre los Estados".12/ 

t.2.1. El turiSJOO a nivel mundial. 

En cuanto a la importancia del turismo a nivel rm.mdial, algunos au

tores han realizado diversos estudios, destacando que en el periodo 1900-1914, 

ésta actividad rrostró un ligero crecimiento, que se vió interrumpido brusca-

mente por la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Durante 1919 a 1929 se obse.E, 

vó un crecimiento, el cual se vió suspendido por la crisis del 29, que reper

cutió en todas las economías, originando a su vez la crisis del turist00 en 

1932. Después de esto se logro un nuevo ascenso hasta alcanzar el "~" 

de 1937, seguido por el desencadenamiento de la Segunda Guerra MWldial ( 1939-

1945), período que significó ci3si la total paralización del turist00. A pesar 

de que después de la conflagración mundial las economías -sobre todo las eur2 

peas- tardaron en recuperarse, el turisrro creció poco a poco hasta alcanzar 

cifras sorprendentes en los cinco lustros posteriores al conflicto mundial 

(1949-1973) dando origen al "boom tur!stico".1Q/ 

Según datos de la OMT, en 1950 se alcanzaron ingresos ¡x>r turisro 

internacional de 2 lOOmillones de d61ares, con el desplazamientos de 25 282 000 

turistas: cifras incrementadas para 1979 con 83 340millones de dólares y 

273 999 000 turistas, deduciéndose un increrrento porcentual entre esos años 

del 3868% en ingresos y de 903% en las llegadas de turistas procedentes del 

L9/ O/l1T. 10 AnlveMani.o, &titado pon La O/l1T, Úpaña, L985, p. 9. 
"!!iJ Fe.nWe¡ fu4.ten, lui.4., Oe cit., P· 55. 
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extranjero. 

1. 2.1.1. El/01uci6n del turiSJOO en la década de los ochenta. 

De acuerdo a la QMl', para l.980 se obtuvieron ingresos por turismo 

internacional. de 102 372 millones de d6lares con el desplazamiento de 

284 661 000 turistas, cifras incrementadas para 1987 con una derrama de 

159 539 mi1lones de d6lares y un desplazamiento de 351 155 000 turistas. Te-

niendo wt incremento porcentual entre 1980-1987 por ingresos de turismo inte.r. 

nacional de 55.6% y de 25. 7% por turistas (ver cuadro no.l) 

Ahora la importancia del turismo por zonas geográficas, según la 

OMI' es la siguiente: 

En el continente africano, el desarrollo del turismo se refleja en 

la captaci6n ele ingresos de turismo internacional que para 1983 fue de 3 525 

millones de d61ares con la recep::ión de 9 788 000 turistas procedentes del ~ 

tranjero, cifras que aumentarían para 1987 a 5 216 millones de d61ares y 

11 806 000 turistas, obteniéndose un incrernerito porcentual entre 1983-1987 de 

20.6% en llegadas de turistas y de 47 .gx. en los ingresos por esta actividad 

(ver cuadro no. 2). 

En el caso del continente americano, éste obtuvo un ingreso por tu

risro internacional de 24 255 millones de d6lares para 1983 con una recepción 

de turistas extranjeros de 5 105 000, aumentado a 6 846 000 turistas para 1987 

con ingresos de 41 642 millones de d6lares, dando como resultado un incremen

to porcentual por llegadas de turistas extranjeros de 34.1% y de 72.5% de in

gresos (ver cuadro no. 3) • 



Años 

1950 

1960 

1970 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 (p} 

cuadro no. 1. 

RESUMEN MUNDIAL. 

Ingresos ¡;x:>r turisnn internacional. 
(Millones $ EE.UU.) % variación 

sobre el año 
anterior. 

2100 

6867 227.00 

17900 6-55 

102372 22-84 

104309 1-89 

98634 - 5.44 

98395 --24 

109832 11-62 

115027 4. 73 

138705 20·58 

169539 22·23 

194171 14· 57 

Llegadas por turistas procedentes del extranjero 
(Total en Miles} % variación sobre el año 

anterior. 

25282 

69296 174.09 

159690 11.56 

284841 3.96 

288848 1.41 

286780 - • 72 

284173 - .91 

312434 9.94 

326501 4.50 

334543 2.45 

361165 7.95 

393160 8-86 

FUente: COmpendio de Estadísticas de TUriSIOCJ 1989, oxr, Madrid, 1989. 

N ... 
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Años 

1950 

1960 

1970 

1960 

1981 

1982 

1963 

1984 

1985: 

1986 

1987 

198B(p) 

Cuadro No. 2. 

CONTINENTE AFRICANO. 

Ingresos por turismo internacional. 
(Millones $ EE.UU.) ')(,variación 

sobre el año 
anterior. 

86 

243 176 .14 

482 :63 

3528 62.58 

3870 9.69 

3601 -6. 95 

3525 -2. ll 

3393 -3. 74 

3480 2.56 

3776 8.51 

5216 38.14 

6353 21. 80 

Uegadas por turistas procedentes del extranjero. 
(Total en Miles) ')(, variación sobre el año 

anterior 

524 

1035 97.52 

2642 11.19 

8449 16.65 

9548 13.01 

9375 -1. 61 

9768 4.41 

10576 B.05 

11429 8.01 

10862 -4.96 

11806 8.69 

14629 23.91 

Fuente: CM!'. C~ndio Estadlsticas de TuriSllX> 1989, OMJ', Madrid, 1989. 
(p). preliminar. 

N 
UI 

1 



Afies 

1950 

1960 

1970 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988(p) 

cuadro No. 3. 

COITTINENI'E AMERICANO. 

Ingresos por turiS?OO internacional. 
(Millones $ EE.UU.) % variación 

sobre el año 
anterior. 

1060 

2452 131,32 

4800 -9.43 

25505 39.91 

29278 14. 79 

25190 -13.96 

24255 -3. 71 

31992 31.90 

32947 2.99 

37130 12.70 

41842 12.69 

49865 19.17 

Llegadas por turistas procedentes del extranjero. 
(Total en miles) % variación sobre el año 

anterior. 

7485 

16705 123,18 

36648 8.37 

53703 4.15 

53464 -.45 

50799 -4.98 

51058 .51 

59390 16°32 

58577 -1.37 

62934 7.44 

68463 a.19 

74314 9.55 

Fuente: Q!T. Canpendio de Estadísticas de Turismo 1989, CM!', Madrid, 1989. 

"' "' 
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Por su parte, Asia y Oceania en 1983 tuvieron 33 403 000 llegadas 

de turistas del extranjero con ingresos de 17 008 millones de dólares, cifras 

increrrentadas para 1987 con la recepción de 50 950 000 turistas con ingresos 

de 29 889 millones de dólares, dando como resultado un incremento porcentual 

de 52.5% de llegadas de turistas y de 75. 7% por captación de ingresos (ver CUA, 

dro no. 4). 

Finalmente, la actividad turística en el continente europeo se man! 

festó por la captación de 53 607 millones en 1983 con 189 924 000 turistas 

procedentes del extranjero, cifras incrementadas para 1987 con 92 592 millo-

nes de dólares y 229 946 000 turistas, con incrementos porcentuales de 72. 7% 

y 21% respectivamente (ver cuadro no. 5). 

Con base a lo anterior, podemos deducir que los incrementos porcen

tuales más importantes entre 1983-1987 -en cuanto a ingresos por turismo in-

ternacional- se registraron en Asia y Oceania con el 75. 7%, seguido por Euro

pa (72.7%), América (72.5%) y por Último Africa, con 47.9;6. 

Los incrementos porcentuales en la captación de turistas procedentes 

del extranjero entre 1983-1987 fueron de 52.5%, 34.1%, 21% y 20.6% en Asia y 

OCeania, lunérica, Europa y Africa respectiva.mente. 

En cuanto al total de captación de ingresos de turismo internacio-

nal podemos decir que en 1997 Europa captó el 54.6%; América el 24.6%; Asia y 

Oceania el 17.6% y Africa tan sólo el 3.0X,. 

Por otra parte, en 1996 el turismo internacional representó el 5.4% 

del comercio mundial y ocup6 el tercer puesto entre las industrias mayores de 

exportación, después del petróleo crudo y refinado y de vehículos de automo--



Años 

1950 

1960 

1970 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988(p) 

Cuadro No. 4. 

ASIA Y OCEANIA. 

Ingresos ¡x:>r turismo internacional. 
(Millones $EE.UU.) % variación 

sobre el año 
anterior. 

67 ' 
288 329.85 

1595 25.59 

13118 25.18 

15522 18.33 

15855 2.15 

17008 7.25 

19369 13 .88 

20785 7 .31 

23459 12.87 

29889 27.41 

37385 25.08 

Llegadas por turistas procedentes del extranjero. 
(Total de miles) % variación sobre el año 

anterior. 

465 

1439 209·46 

1892 21.72 

29079 16.oo 

33110 13-86 

31384 -5-21 

33403 5.43 

38309 14.69 

42628 11.27 

45301 5.27 

50950 12·47 

58882 15·57 

Fuente: CMI'. Cam:endio Estadístico de 'l\Irismo _19~, CM!', Madrid, 1989. 
(p) Preliminar. 

"' "' 



Años 

1950 

1960 

1970 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 (p) 

cuadro No. 5. 

COITTINENTE EUROPEO. 

Ingresos por turismo internacional. 

(Millones $ EE.UU.) % variación 

885 

3884 

11023 

60221 

55639 

53988 

53607 

55078 

57815 

74340 

92592 

100568 

sobre el año 
anterior. 

338 .87 

13.04 

14.79 

-7-61 

-2.97 

--71 

2.74 

4.97 

28-58 

24.55 

8-61 

Llegadas por turistas procedentes del extranjero. 

(Total en miles) % variación sobre el año 
an~erior. 

16808 

50117 198.17 

112008 11.97 

193610 1-83 

192726 --46 

195222 1°30 

189924 -2·71 

204159 7.50 

213867 4.75 

215446 .74 

229946 6·73 

245335 6°69 

Fuente: D!-rr. Com~ndio de Estadísticas de Turismo 1989, a.rr, España, 1989. 
( p) Preliminar. 

N 

"' 
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tor. Asimismo, representó no menos de 25% mundial del sector servicios. 

Como hemos podido observar, el turismo es una actividad muy impor-

tante en la economía nrundial e incluso el actual secretario de la CMI', Antonio 

Savinac ha afinnado que el turismo se convertirá en la principal industria de 

exportaci6n del mundo a finales de este siglo y principios del siguiente y 

que para el decenio de los noventas se espera que los viajes turísticos aume.!! 

ten en más del 40%. 

1.2.2. El Turismo y los Países en Desarrollo. 

Como ya mencioné en los apartados anteriores, la participación del 

turismo en la economía de los paises es importante. Si aunamos a ésto las ur

gencias impuestas por las crisis económicas y financieras o por las presiones 

cada vez más fuertes de la deuda externa de los países en desarrollo y la ba

ja de los precios de 1as materias primas en el mercado mundial, entre otras 

causas, son factores que han rrotivado 1a elaboración de estudios objetivos, 

destinados a vincular adecuadamente la actividad turística con e1 desarrol1o 

nacional. Además, la gran variedad de los atractivos turísticos y 1a natural,!t 

za renovab1e de la mayoría hacen de1 turismo una actividad que ofrece múlti-

ples facetas en su desarrollo. La historia, la geografía, el arte y la econo

mía son algunos de los principales elementos que rooti van la recreación y el 

esparcimiento creativo y muchos paises en desarrol1o, entre estos México, cue.n. 

tan con abundantes recursos susceptibles de aprovechamiento turístico .. 

Otro factor que hace que los países en desarrollo inviertan y pongan 

más atención en la actividad turística, es el éxito económico que han obteni

do en este campo algunos países desarrollados, como es el caso de España, país 

donde dicha actividad ocupa casi el 10% de la PEA (Población Econánicarnente 
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Activa), lo cual coloca al turismo como una de las industrias que emplea más 

mano de obra. En 1981, la actividad turística aport6 1.6 billones de pesetas 

(WlOB 14 millones de d6lares) a la economía española, cerca del 8% del PIB 11/ 

En 1987 España alcanz6 14 760 millones de d6lares por ingresos de 

turisioo internacional, casi 10% de los gastos mundiales registrados por dicha 

actividad. 

Actualmente los gobiernos se percatan cada vez más de la importan-

cia económica del turismo dentro del sector de los servicios y cada vez son 

más los países que están dando prioridad a su desarrollo. Sin embargo, no to

das las regiones del mundo se han beneficiado por igual del desarrollo del t.!! 

rismo y "aunque la mayoría de los 109 Estados miembros de la OM'I' son países 

en desarrollo, s610 participan con el 25% de los ingresos del turismo intern'ª

cional. Es especialmente inquietante la situación de Africa. ya que ésta re

gión participa con el 3% de los ingresos por turismo en todo el mundo" •W 

En cuanto al continente anericanq pcxlemos decir que para 1987 se oh, 

tuvieron ingresos por 30 684 millones de dólares, de los cuales Canadá y los 

Estados Unidos captaron el 62%; México y el Caribe el 26.3% y América del sur 

el 10%. Ahora si comparamos los ingresos del continente americano, sin contar 

a los Estados Unidos y a Canadá tenemos que el conjunto de los países america 

nos recibieron en 1987, 11 371 millones de dólares, volumen que es ioonor al 

que se obtiene en un sólo país europeo coroo Francia, que en 1987 captó 12 008 

millones de dólares. 

Pese a lo anterior, el turismo en el Caribe ha sido considerado por 

la Organización de Turismo del Caribe {OTC) como la principal industria de la 

?J./ fietUi.ü, Octavi.o, TuniAmu y ÜeAannuLLo en llméni..ca lati..n..a., &l. li.muJJ.a1 P'lb:.i.. 
cu, l987, f.: 5l. -
22/ ONIJ, 'Nuta de..[ Se.cneta•iu fienenaL de la llAamhlea <ienenaL del. éJ:OSfX'', 
I11 de fllavu de l987, P· 3. 
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regi6n, señalando que, en 1988, diez millones de turistas gastaran 7 300 mi-

llenes de d6lares y proporcionaran trabajo a rrás de 300 000 personas. W 

El turismo es una actividad que sin duda tiene una influencia econ2, 

mica en los patses en desarrollo, inclusive varios de ellos tratan de establ~ 

cer programas globales de desarrollo turísticos, como Cuba, que ha anunciado

que triplicará el turismo, convirtiéndolo en la principal industria de su na

ci6n para el año 2000 y la I.ndia, que tratará de duplicar la capacidad de sus 

hoteles durante este decenio. 

Sin embargo, los países tienen ante todo y sobre todo, asegurarse 

de que el turisroo que buscan sea una actividad económicamente viable y de que 

sus efectos a largo plazo justifiquen la inversión y los esfuerzos realizados. 

Los países en desarrollo tienen que considerar al tur isroo en armonía con otros 

sectores importantes y no a costa de ellos. 

€1J Ha11.t 1 Ch.e.11.i.e, ,:'¿&itá el Ca..11.i..be. at.11.apada en La. t.11.ampa de.1 tu1ti.4.J1!c/1 en Dua 
MoLLo frlundi..o.L, ONu, bi.JnulrtaL, Dlci.emb•e L989, P· 7. 
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Conclusiones 

En las úitimas décadas, e1 sector servicios ha ido cobrando más im

¡x>rtancia tanto a nivel nacional com:> internacional, debido a que contribuye 

al desarrollo econ6mico, crea empleos, proporciona insmoos para la producci6n 

agr!cola e industrial, crea infraestructura y es una fuente de di visas. 

El sector terciario constituye un heterogéneo grupo de actividades, 

que ha originado varias clasificaciones, entre las que se encuentran los ser

vicios intermedios o al productor y los servicios al consumidor o de consumo 

final, ubicando en estos Últioos al turisroo. 

El turismo es resultado de la aparición del "tiempo libre" o del 

ocio, y consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o 

grupos de personas que fundamentalmente por motivos de recreaci6n se transla

dan de su lugar de residencia habitual a otro. 

En base al lugar de residencia del turista, se origina la siguiente 

clasificación del turismo: 

interno 

TUrismo interno 
egresivo 

fronterizo 

Turismo externo 

al interior del país 

Por turisno interno se entiende a los desplazamientos que efect6an 

los residentes de un pa{s fuera de su lugar normal de domicilio hacia otras 

áreas dentro del miSlT'O. 
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Por el contrario, el turismo externo incluye los desplazamientos -

que realizan los residentes de un país hacia otro distinto. 

l\ través de los años, el turisRD se ha enfrentado a diferentes pro-

blemas que han detenido su desarrollo, sin embargo, cada vez ha sido más im-

portante debido a su captación de divisas, su generación de empleos, su con-

tribución a la balanza de pagos y al PIB; socialmente es un elemento que in-

fluye en la integraci6n y difusión de la cultura tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Al. igual que otras actividades, el turisroo se ve inmerso en una com

petencia, en donde no todas las regiones del mundo obtienen los misros benefi 

cios, por ejemplo, los ingresos generados por esta actividad en 1987 se dis-

tribuyeran de la siguiente manera: Europa (54.6%), América (24.6%), Asia y -

Oceania (17.6) y Africa (3%). Cabe destacar que el 62% de los ingresos del -

continente americano se concentraron en los Estados Unidos y Canadá. 

Para que los países en desarrollo puedan competir con los países -

desarrollados deben establecer planes y políticas que ayuden al turismo, los 

cuales deben planearse integralmente con otros sectores econ6micos, de tal ITl2. 

nera que sus efectos a largo plazo justifiquen la inversión y reduzcan al mí

nimo los efectos negativos que ésta actividad trae consigo. 



2. EL TURISMO Y LA ECONOMIA MEXICANA. 
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2.1. Contexto General de la Econom{a Mexicana 1902-1988. 

La importancia de hacer un análisis de la participación de la acti

vidad turística en la economía mexicana radic;a en que por varias décadas ésta 

actividad ha sido considerada como prioritaria para el desarrollo nacional, a 

partir del fomento del turismo internacional hacia nuestro pa!s y en la medi

da en que esta actividad pueda representar un alivio a las finanzas públicas, 

contribuyendo al equilibrio de la balanza comercial a través de la captaci6n 

de divisas, así como su capacidad de incorporación de mano de obra y su con-

tribuci6n al PIB (Producto Interno Bruto) • 

En el período de 1982-1988 la economía nacional atravesó por una de 

las peores crisis económicas. En 1982 el gobierno de Miguel de la Madrid reci 

bió al país con una inflación del 98.8%; con un déficit público sin preceden

tes: con un compromiso de pago de una enorme deuda que se acercó a los es mil 

millones de dólares y con una elevada fuga de capitales que provocaba una es-
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casez de di visas importante. Aunado a estos problemas también el país carecía 

de crecimien~o, existía un gran índice de desempleo y se tenia que cumplir 

con los controles que sobre la economía nacional se habían acordado con el 

Fondo Monetario Internacional ( FMI) y el resto de la comunidad financiera in

ternacional. 

En base al acuerdo firmado con el FMI, el programa de saneamiento 

definía cinco propuestas de aplicación inmediata y supervisión continua que 

se extendería hasta 1985. En lo esencial, estas cinco propuestas planteaban: 

a) la reducción del déficit fiscal, que debería bajar a 16. 5% del PIB en 1982 

al 8% en 1983, 5.5% en 1984 y 3.5% en 1985; b) la liberalización general de 

precios y la eliminación de subsidios en los bienes y servicios producidos 

por el sector público: c) el control de la inflación mediante una disciplina 

estricta en la emisión monetaria y el establecimiento de topes salariales para 

"contener la expansión de la demanda"; d) la fijación de tipos de cambio rea

listas que reflejaran la escasez de divisas y las condiciones realc~ d~ cornps. 

titividad con el exterior y e) el mantenimiento de las tasas de interés ban

cario en niveles satisfactorios para estimular el ahorro. El cumplimiento de 

esos cinco puntoS sería objeto de supervisión permanente de parte del R1I, el 

cual daría la autorizaci6n, en su caso, para que el país recibiese fondos ex

ternos, W 

En tales circunstancias el nuevo gobierno propuso una estrategia 

económica y social basada en dos líneas fundamentales: la " reordenación 

económica'' y el "cambio estructural". 

La primera se basaba en el Programa Inmediato de Reordenación Econ.Q. 

mica (PIRE), el cual pretendía enfrentar la crisis creando condiciones que 

24/ Ri..ve1ta RLoA, fflf..9uel, C1ti.Ai.A uReo1tdenaci..íín del Caei..faLiAmo l'Jexi..cano L960-
~ U. lna, flléxlcv, 1.989, p. 5, 
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condujeran a una recuperación sostenida de la actividad económica. Dicho pro
grama dejaba entrever medidas de austeridad del gasto pÚblico, de los salarios, 

la reestructuraci6n de la adrninistraci6n y el fortalecimiento de los ingresos 

públicos. 

El cambio estructural implicaba la reordenación del proceso de in-

dustrialización a fin de modernizar el aparato productivo y hacerlo canpetit!. 

vo hacia el exterior. 

Con estos líneamientos se propuso un cambio estructural que dejaba 

atrás el antiguo modelo de sustitución de importaciones, que se había caract~ 

rizado por un proteccionismo y una fuerte participación del Estado en la eco

nanla y que en gran medida vió su fracaso en la no sustitución de bienes de 

capital, lo que provocó que nuestra economía se hiciera cada vez más dependie.!l 

te del exterior. 

Socialmente el modelo de sustitución de importaciones fue concentr~ 

dor y excluyente, dadas sus escasas contribuciones al bienestar de las mayo

rías y la concentraci6n de privilegios en la clase gobernante. 

Por otra parte, el auge petr61ero de 1977-1981 fue insuficiente para 

corregir desequilibrios en el proceso productivo y distributivo nacional, en 

parte porque muchos recursos se destinaron a la planta petrolera y porque el 

alto crecimiento alcanzado ocasion6 problemas inflacionarios e imprudentes i!!. 

crementos tanto de las importaciones coroo de endeudamiento externo. W 

Desde principios de la década de los ochenta, la actividad econáni-

ca se desenvolvió en un contexto internacional completamente recesivo, carac-

?5J On.ti.¡1 &!9-'!-.11 1 "f<e.cunve.M.i.Ún i..rulu11t1tial. !I coou! .. 1tci.u exte..n.i.un.1 li.mi.taci.une.A 
V pe..n..t!pe.ctLvaA.", CliJé.., /!1ime.o, P· 9. 
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terizado por el aumento del proteccionism::> de los países desarrollados, y por 

el deterioro de los términos de intercambio que afectaban esencialloonte a los 

paises en desarrollo caoo México. A ésto se añadiría un importante pago del 

servicio de la deuda externa, que a su vez significa~ una transferencia neta 

de recursos al exterior. 

Al finalizar 1982, en parte por la nacionalización de la banca en 

septiembre de ese miSIOO año, se agudizó la especulación cambiarla y se propi

ci6 una elevada fuga de capitales, al mismo tiempo que se redujo la disponib! 

lidad de divisas. se registró una escasez de fuentes de empleo, un deterioro 

de los sa1ariosl.§/ y del consumo, que si bien es cierto afectan a toda la so

ciedad, las clases populares son quienes han sufrido con mayor rigor. 

El ahorro disminuyó en todo el sexenio en gran medida por el nivel 

de ingreso popular en México y porque se dió una importante fuga de capitales: 

de 1980-1986 habian salido más de 35 mil millones de dólares.l71 

Durante toda la década de los ochenta, nuestro país atravesó por una 

de las más fuertes crisis económicas, ya que el PIB durante este período tuvo 

un crecimiento de 1.05%. Con respecto a los sectores económicos, podemos obser. 

var un estancamiento constante durante la misma etapa, debido a que tuvieron 

una etapa de crecimiento promedio del 0.44%, Q.93';(. y 0.8~ en el sector prifi1:2. 

ria, secundario y terciario respectivamente. 

En el per{cxlo de Miguel de la Madrid ( 1982-1988) el PIB rrostró una 

tasa de crecimiento de sólo el 0.06%, el sector primario el 0.24%, el sector 

?Éf é.n maten.La 4aÍ.an.i.al., el. pvde.1t adt¡uiAi..li.vo del. 11.alan.;u mútúno expen.i.menlu
un pn.oce.Au de deten.i..un.o cn.e.ci.en.te, al.¡aAan.. de L.11 en. cnen.u de 1.952 a 0.62 en 
octubne. de. L98'7. lldeniáA de. L98L a L98 La huna de tnabaju en nue..o tnu paiA ca
!JY de un cu11lu de 3.71 a 2.00 dúl.an.eA. Ben.n.al. Saha~ún., Vi.clun. 1 la lntzyn..aci.ún 
Cume.nci.aL de. /lléxi.cu a útadu• llni.du• Canadá U. Si.~u XXI, fllexccu, 9ó,p.204 

2 u, an: 011, t , éxi.co: i.n un:me. 40 n:e 1.a cn.iA.iA (J. IJ2-1. 86) 1 &l. --
:4/11, flléxi.cu, L989, P· 32]. 
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terciario el 0.1(7%. y el sector secundario decreció el 0.4%. 

En 1964 y 1965 hubo un débil repunte en la economía del pafs ya que 

el PIB mostró un incremento porcentual del 3.6% y 2.5%, el sector agropecuario 

creció en un 2.6% y 3. 7% y la industria manufacturera en 5.0% y 6.00{. respectJ:. 

vamente. Sin embargo, en 1986 el desplane del mercado internacional de ~tr6-

leo eliminó su efecto dinámico y agravó la crisis de la econom1a nacional, d'ª

ñada ya p:>r la fuga de capitales, la caída del ahorro y la baja ocupación. 

"La sola disminución del valor de las ventas petróleras en 1986 representó 

mlis del 6% del PIB en ese año". W 

También la inflación constituyó uno de los principales problemas de 

nuestra economía. De 1982 a 1987 la tasa de crecimiento prcxnedio anual de la 

inflación fue del 91%, muy por encima de la tendencia histórica (en los Últi

mos 17 años se registró una tasa del 40% anual )12/ 

OUrante el gobierno de Miguel de la Madrid, México se alej6 comple

taroonte de la pol1tica de sustituci6n de importaciones para adoptar nuevas 

tácticas que buscaban impulsar el comercio exterior con base a la desaparici6n 

arancelaria y la racionalización del proteccionismo; con esta pol1tica de a-

pertura se pretendi6 el fomento a las exportaciones, iniciandose una "nueva 

etapa de industrializaci6n y comercio exterior". 

Por otra parte, la función rectora del Estado cambió, al disminuir 

se el tamaño del sector público y reestructurarse el sector paraestatal. 

En lo que respecta a esto Último, fue hasta 1985 cuando se anunció 

oficialmente que el Estado "consolidar1a y mcjorar1a su rectada económica al 

desincorporar empresas que de acuerdo con su infonnación, en ese momento, ya 

?!!J l'IL<¡;iel de La l'ladncd "V i.n[unme. de. Gubie.nnu", en Cume.nccu é.xte.úun, VuL. 38 
núm. 2, l'íéxccu, Se.ptcembne. l9"f17, P· 265. 
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no tenían un papel estratégico o prioritario". 

La llamada 11desincorporaci6n de paraestatales" incluía la venta, 

liquidaci6n, extinci6n, fusión y transferencia de empresas, lo que estuvo a 

cargo de la comisión Intersectorial de Gasto-Financiamiento (CIGF). 

En diciembre de l.982, el Estado controlaba 1 155 entidades paraesta 

tales: 724 empresas de participación estatal mayoritaria, 75 de participación 

minoritaria, 103 organismos descentralizados y 223 fideicanisos. 

Del primero de diciembre de 1983 al 30 de noviembre de 1988 se de-

sincorporarc..n 741 entidades paraestatales, siendo el sector industrial el que 

registró el mayor número de desincorporaciones, pues hasta 1987 alrededor del 

40% de las entidades desvinculadas eran industriales. 1Q/ 

A lo largo del presente siglo, México ha experimentado transforma 

ciones fundamentales en su estructura productiva. Como en todo proceso de de

sarrollo, estas modificaciones representan el paso hacia una economía con ca

racterísticas más evolucionadas, en donde la importancia de las actividades 

primarias tienden a disminuir y la de las no primarias a aumentar. "De 1910 a 

1970 por ejemplo, la composición del PID mexicano varió considerablemente; la 

participación de la agrícultura y de la minería bajo del 36% y 10% a 12% y 

1% respectivarrcnte; en cambio la industria manufacturera y del comer1:io aurnen. 

taran de 16\\\ y 20\\\ a 23\\\ y 32\\\. W 

29/ IJ!¡aLa. é., 9v-1.é.. "fJet11.iiLeo ~ iJeAan.n.ul.1.v A'aci.vnaL. IJna¡ett-1.(H!.cli.va hi.Ató11.i.ca 
n9J<'f-L988J" en é.canamla lnfanma, Na. L66, f}uúa de L98 , P· 28. 
30/ tiaAca 2wnrJn.a1 f/u4é 1 "Fuente.A pan.a el. eAtudi.v de Í.CJA emptte.11.Q.11 pa11ae.11latal.e.A 
Te IMxi.cu !I 4u pni.va.ti.laci.Vn L98J-L9ó811 en Comen.ci.v lx.ten.i.vn. 1 VuL. 39, A'úm.2, 
/l/b:lca, FP.hnena L98'/, p. L5L 1' L52 f i.ncLu11e pánna/-a"- pnecedenteA). _ 
U/ Se.púLveda, BellnattdrJ1 é.t cil.. la i.nven4i.Ún &tn.an,.jen.a en {'¡éJi:.i.cv, &/, t-[l, 
Tlféxlca, p· 49. 
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Las transformaciones que se producen en la estructura de la e<X>l'lOOÚ.a 

mexicana tami&. se reflejan en la naturaleza de l.a Inversi6n Extranjera Di

recta (IED), la cual ha sUfrido cambios b&sicos en su orientaci6n, debido a 

que el capital foranéo se ha concentrado paulatinamente en la industria, en 

el canercio y en l.oe Últimos ailos en los servicios. 

Por otra parte, es inegable que la rnodificaciál sectorial que se -

observa en la IED obedece a la visi6n, habilidad y conveniencia de los inver

sionistas extranjeros -en México, principal.mente norteamericanos-, para des-

plazarse hacia aquellas actividades en donde su capital tenga mayores benefi

cios. 

Ante tal situaci6n,, el gobierno mexicano estableci6 ciertos princi

pios bajo los cual.es habla de regirse la IED en nuestro pa[s, al publicarse 

el 9 de Marzo de l.973 la Ley para prarover la inversiál nacional y regular la 

inversi6n extranjera. 

El instrumento jurídico CCXltenÍa los critetios para determinar la 

conveniencia de autorizar la IED y fijar los porcentajes y condiciones confO!:, 

me a los cuales esa inversi6n se regiría. De acuerdo con su artículo 5, se S!!. 
ñala que la IED poclr[a participar en una proporci6n que no excediera del 49% 

del capital de las empresas .. Además, en el articulo 4 se señalan las activid,!. 

des que estaban reservadas al Estado como: 

a) Petr6l.eo y los cieaás hidrocarbUros; 

b) Petroqubúca blsica. 

e) Explotal'.:i6n de minerales radioactivos y generaciát de energ{a n.!:!. 

clear; 

d) Mineda; 

e) Electricidad 1 

f) Ferrocarriles, canunicaciones telegrát'icas y radio-telegráficas y 

g) Radio y televisi6n, transporte automotor urbano, interurbano, 
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aéreo y !l'ar!tlmo, explotaci6n forestal y distribuci6n de gas.w 

El objeto ¡¡rincipal era asegurar el manejo de actividades estratégl 

cas bajo un control nacional, lo que a su vez pod{a proroover un desarrollo 

nacional a11t6nano. El Estado justific6 estas medidas, diciendo que no se con

sideraba conveniente que la IED desplazara a las empresas mexicanas y porque 

no era deseable que el capital foranéo incurriera en prácticas m:mopolisticas. 

A pesar de la pol!tica gubernamental de mexicanizaci6n, en la men

cionada ley se concedieron amplias facultades discrecionales a la Canisi6n N~ 

cional de Inversiones Extranjeras (C?HE) para resolver sobre el aumento o dis

minuci6n del porcentaje en que podría participar la IED en las diversas áreas 

geográficas o actividüdes económicas del pa{s, cuesti6n que ha sido aprovech.;i. 

da por empresas extranjeras que funcionan en el pals hasta con el 100%, tal 

es el caso de 111-1, (antes de la publicaci6n del Reglamento a la mencionada 

ley)~ Sin olvidar las acciones efect.uadas por los "prestanombres" a "renta·· 

nanbres", como los llama Bernal 5aha96n. 

Esta poUtica de mexicanización quedó completamente atrás, primero 

con De la Madrid y luego con el arribo del gobierno sal inista, que se incl in.!, 

por una total apertura comercial al exterior y a la desregularizac16n de una 

variedad de &reas que hasta antes se hab{an reservado al Estado y a los mexi-

canos~ 

El 16 de Mayo de 1969 se ¡¡ublic6 el Reglamento a la Ley ¡>ara prOITIO

ver la inversi6n mexicana y regular la invers16n extranjera, en el cual se 

pone de manifiesto la necesidad de atraec inversión foranéa com:edléndole a 

La11. La Ut.ve.1tAi.ón exin. "e.1ta 
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éstá una pa.rticipaci6n en cualquier pro(X>rción en el capital social de las em 

presas. Incluso las inversiones extranjeras podrán participar en actividades 

estratégicas COlOO telecomunicaciones. El mismo reglamento establece una sim-

plificación para cualquier trámite relacionado con la inversión extranjera.W 

La IED en nuestro país se ha ido concentrando en diferentes sectores, 

ya que en 1960 "considerando las cifras correspondientes a los EE.W. en nue§. 

trO país, se observó que las manufacturas eran ya el principal destino con 

el 45% del total; la minería y fundiciones el segundo con 25. 5%, los servicios 

pÚblicos el tercero con poco más del 15%; el comercio, el cuarto con el 9. 2% 

en tanto que otras actividades absorbían el 8% y el petróleo crudo ligeramen

te más del 2%". W 

"A fines de 1970, la IED en México registraba un valor en libros de 

2 822 millones de d6lares, de los cuales 74% se ubican en la industria manufag 

turera; 15.5% en el comercio y 5.6% en la minería"W 

Para 1980-1988 la inversión en el sector servicios IOC1str6 una tasa 

de crecimiento del 462%, al pasar de 716.5 millones de pesos en 1980 a 4 030.0 

millones en 1988. Así también pcxlemos observar que la participación de la IED 

en los servicios con respecto a la inversión total ha awnent:.ado del 8.6% en -

1980 al 17.4% en 1988. 

De 1987 a 1988 la inversi6n en servicios creció 52% al pasar de 

3 mil 600 millones de d6lares a 5 mil 480 millones. En ese mismo lapso, la 

inversión foranéa en el sector industrial de 15 mil 700 millones de dólares 

pas6 a 16 mil 700 millones, lo que indica que tuvo un incre~nto de sólo el 

6.3%. :JY 

i Üi.anlo Ofci.aL, 1.6 de. fll~o de. 1.989, P· 12. 
A1"Uan, l..ottAcJ1 lt al.. U. capi.tal. extn.arijen.o en Pléxi.co, 

vclco, 1.986, p. 53. 
li/ Be.nnal. Saha9J1n, V Le ton, lt aL Op cit., p. 1.96. 
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Para 1990, la IED acumU1ada en el sector servicios fue de 8 781. 9 -

millones de d6lares, lo que represent6 el 29.0% de la IED acumulada en nuestro 

país y la cual fue. del. 32.6% hasta agosto de 1991 (ver cuadro no. 6). 

Con los datos anteriores, observamos una tendencia a la terciariza

ci6n de la IED en México, cuestión que no escapa a la tendencia mundial. se -

gún economistas del GATI' a fines de 1989 la masa mundial de IED fue del orden 

de un billón 500 mil millones de dólares, de los cuales algunas prueba.s pare

cen indicar que en el últirro decenio la parte correspondiente a los servicios 

en la IED registró el incremento más significativo, mientras que la industria 

extractiva y manufacturera veían decrecer su importancia relativa. 1§1 

Al parecer el sector terciario ofrece rrejores perspectivas de rent~ 

bilidad para la IED, las cuales seguramente se apoyan en la experiencia de la 

empresa extranjera a nivel internacional, en su personal calificado, en sus -

facilidades de complementación y en su calidad para desarrollarse con mejor -

tecnología, con sistemas más eficientes de distribuci6n, administraci6n y pu

blicidad. 

Con el arril:x> del gobierno salinista se siguió la política de aper

tura econ6mica al exterior, con el propósito de incorporar a nuestro país a -

l.as transfonraciones mundiales, sobre todo las ligadas a la emergencia de nu~ 

vos "bloques" y centros financieros y comerciales corno la Comunidad Econ6mica 

Europea (CEE), la cuenca del. Pacífico y específicamente nuestra incorporación 

al. Tratado de Libre Comercio con los EE.tru. y canadá. Dicha apertura supone -

incorporar a las empresas mexicanas a la competencia por los mercados inter -

nacionales. 

J§J (jf177, BoLelt.n de. ln{onmaciórt, (j/177, No. 76, Noviembne. de. 1990, p. 8. 



Cuadro No. 6. 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA POR SECTOR ECCmliICO. 
(Enero - Agosto 1991 y Acumulado al 31 de Agosto de 1991) 

(Millones de DÓlares). 

SECTOR 

Valor 

Industrial 448.4 

servicios l,93ó.6 

Canercio 154.4 

Extractivo 28.7 

Agropecuario 32.0 

Total 2,600.l 

Filen te: SECOFI. 

NUEVA I~"VERSION 
Enero - Agosto 

% de Participación 

17.3 

74.5 

5.9 

1.1 

1.2 

100.0 

Valor 

19,342.2 

10, 718.5 

2,214.2 

512.7 

122.0 

32.909.6 

ACUMUIAIXJ 
Agosto, 1991 

% de Participaci6n 

58.7 

32.6 

6.7 

1.6 

0.4 

100.0 

.!> 
U1 

1 
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La estrategia de crecimiento actual ha originado una menor partici

pación del Estado caoo propietario de empresas al continuar con la desinco~ 

ración de las paraestatales. Así también la modernización persigue el creci • 

miento econánico con estabilidad de precios, que se realizará a partir del im

pulso de la inversión privada, la expansión de las exportaciones no petrole

ras, la inversi_ón pÚblica y privada en infraestructura y el fortalecimiento 

del n-ercado interno. BJ 

También se plantea la desregularizaci6n de algunas actividades cano 

los servicios de transporte y canunicación, industria automovilística, el s~ 

tor pesquero, entre otros. 

En lo que se refiere al crecimiento económico en este período, ob

servarr<Js que el PIB durante 1989 creci6 3.2% y para 1990 el 3.8% con respecto 

al año anterior. AsimiSit'O, el sector primario decreci6 3%, el terciario 2. 76% 

y el secundario mostró un crecimiento del 4. 7%. 

Para 1990 todos los sectores rrostraron un crecimiento del 1.8% (pr!. 

mario); 6.6% (secundario) y 5.1% (terciario) con respecto a 1989. 

2 .1.1. El sector Servicios. 

Antes de hacer un análisis de la actividad turística es necesario 

referirnos al sector terciario o de servicios, que ha ido cobrando mayor im

portancia en los Últirros años. En 1970 el Producto Interno Bruto Mundial fue 

de 2 366.2 (mil millones de d6lares), siendo el sector servicios el de mayor 

aportación con el 61.1%; seguido por la minería e industria con el 30. 7% y 

final.Irente la agricultura con el 7. 7%. 

JZ/ SaLLJuu., Ca.La .. , 'i'Lan lt'aci<Jnal. de. Üvi.aMol.Lo L9§9-L99~, S?'P, /!Jéx.ico, L989 
P· 17. 
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Para 1980 del PIS mundial se calcul6 en 9 016. 3 (mil millones de d6-

lares) compuesto por el 62.6% del sector servicios, el 30. 7% de la minería e 

industria y el 6. 7% de la agrkultura.2JV 

Para 1968 las exportaciones mundiales de servicios representaron 

560 000 millones de dólares de EE.UU. y se estima que el comercio mundial de· 

servicios -en especial, el transporte, el turism:>, las telecomunicaciones, la 

banca, los seguros y otros sectores profesionales- ha aumentado un 12% en 1990, 

alcanzando la cifra de 700.000 millones de d6lares. W 

En cuanto a la participación de este sector en la economía mexicana, 

podemos destacar que mientras en 1970 aport6 el 32.6% al PIB con 145 078 mill.Q. 

nes de pesos, durante toda la década de los ochenta su participaci6n prcxredio 

fue del 54.8%, siendo el sector de mayor contribuci6n al PIB, seguido por el 

secundario con una participaci6n pranedio del 31. 7% durante la misma etapa

y finalmente el primario, con un promedio del 8.1%. 

Es importante señalar que mientras en 1970 el sector primario par..

ticipaba con el 12.1% (en el PIB) para 1980 particip6 con el B.2% y para 1990 

consólo el 7%. Por su parte, el sector industrial durante 1970 y 1980 partici 

p6 con el 32. 6% y no mostr6 un cambio i~rtante para 1990, ya que particip6 

con el 33%. El sector terciario, tuvo un crecimiento importante para 1980, al 

constituir el 53.6% del PIB, bajando ligeramente en 1990 con 52.6% del PIB. 

El total de la Poblaci6n Econ6m1camente Activa (PEA) en 1960 fue de 

11 332 000 personas, de las cuales el 54.2% se ubic6 en el sector primario, 

el lB. 9% en el secundario y el 26. 8% en el terciario. Para 1970 la PEA fue de 

:J&Sal.a¡_a'!J._ ~e.•a•do, ~ P• 39 
~ ]!}} c,A11, 8oLe.tin ~ci..ón, No. 80, Abn.i.1. ele L99L, p. L. 
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12 995 000 personas, 26.1% localizadas en el sector primario; 22.9% en el se

cundario y 37 .6% en el terciario. En 1980 la PEA fue de 22 066 000 con el 

25.2%, el 20.2% y el 53.9% en el misroo orden. 

Para 1990 se estiroo una PEA de 26 millones de personas, localizadas 

20.5% en el prirrario, 21.1% en el secundario y 58.3% en el terciario. 

con los datos anteriores podríaroos considerar a la economía mexica

na corra una economía de servicios, al contribuir el sector terciario más del 

5~ del PIB, captar casi el 6~ de la PEA y al presentarse en este una tenden

cia creciente de la IED. 

2.2. Participaci6n de la Actividad Turística en el PIB. 

México al igual que todos los países, contabiliza las cifras que 

reflejan su situación y evoluci6n econ6mica. Para tal efecto existe un siste

ma de cuentas nacionales que constituyen la estructura conceptual organizada 

en el que se inserta la infonnaci6n estadística de que dispone el país. Entre 

los tantos indicadores econ6micos encontramos al PIB, que "es la suma de los

valores monetarios de los bienes y servicios producidos por un país en w1 

año • .!!Q1 Para obtener esa suma se consideran s6lamente los incrementos de va

lor que se fueron adicionando en cada una de las fases necesarias para prcxiu

cir determinado producto. A esos incrementos de valor se les denomina "valor 

agregado" y por tanto la swna para toda la sociedad de valores agregados es 

lo que constituye el PIB. 

El PIB es uno de los principales indicadores de una economía y de 

aqu{ el interés de ver cuál es la participación de la actividad turística en 

éste. 

!!2f Ulélíl, é.L ABC de. laA CuentaA Nac<onal.u. 57'?, Pié.xi.cu, 1985, /'• 15. 



- 49 -

El sistema de cuentas nacionales tiene clasificadas nueve activida

des para hacer los cálcul.os econ6micos • .1!/ De éstas, la división de ccxnercio, 

restaurantes y hoteles en 1982 =ntribuy6 =n el 28.4% al PIB, reduciendo di

cha participaci6n al 25. 7% para 1988. Dicho rubro represent6 la divisi6n más 

importante por su contribuci6n al PIB, seguida por la industria manufacturera 

que en 1982 particip6 con el 21.2% y en 1988 =n el 21.6%. 

Sin embargo, si hacemos un desglose más particular dentro de la di

visión comercio, restaurantes y hoteles ¡xx!erros percatarnos que los restauran. 

tes y hoteles en 1982 contribuyeron con el 3.4% al PIB con 165 865 millones 

de pesos, participación que pasó a ser del 2. 7% en 1988 con 134 469 millones 

de pesos. 

La participación pranedio de estas actividades en el PIB durante 

la década ·de los ochenta fue del 3%, manteniendo su participación con respecto 

a la década de los setenta que fue del 3. ~ y tal parece que se mantendra 

constante para el decenio de los noventa. 

2.3. Turismo y Empleo. 

El turismo, cano otras actividades, tiene particularidades muy sig

nificativas para llevar a cabo su proceso operativo, tal es, la intensidad de 

mano de obra que requiere para su funcionamiento, de ah{ que una de las prin

cipales repercusiones de esta actividad en el marco socioeconánico de un país 

sea la generaci6n de empleos. Es por ello que el turismo ha recobrado gran 

!!.fJ. laA nueve. acti.vi..cladeA 4.un: ª9-1top_e.cua1ti.u, .1J.i.Lvi.cuLtulf.a !I pe.A.ca¡ mi.ne.tti.a; 
Uúl.u11.t1ti.a man.u/actu11.e.flaj coM.tn.ucci.ún¡ eLe.ctn.i.ci.tiad, g.aA V Cl9'1ªi ccJme.Jtci.o, 
fleA.iauflanlu V lwtelu.; ifla.tlAfUflte, a..l.macenami.ento V comuni.caci.unu; 4.e.n.vi. -
ci.u4 linanci.e.flo4 1 .1J.egu1to4. e. iJunue.hLeA¡ !I 4e.n.vi.ci.u.1J.. comuna.le.A, 4.oc.lcil.eA !I peA-
4.ona.Le.11. 
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importancia tanto en países desarrollados coroo en desarrollo -corro México
por brindar la IX>Sibilidad de incorp:>rar mayor JXlblación a actividades produg_ 

tivas, solucionando de alguna manera sus problemas de enqJleo. 

En el caso de México, los indicadores reflejan que en 1982 la acti

vidad turística incorporó a 1 722 000 personas, con 492 mil empleos directos 

y l 230 000 indirectos que aumentarían a 527 mil empleos directos y l 316 000 

empleos indirectos (dando un total de l 843 000) para 1988. 

Entre esos años la capacidad de incorporación de personas a esta ªQ 

ti vidad tuvo un increrrento porcentual de tan sólo el 1. 3%, menor al sexenio

anterior en un 2.2%. (ver cuadro no. 7) 

Además los empleos generados registraron una participación del B. 0% 

en la PEA en 1983 y del 7 .1% en 1987. 

Para 1989 y 1990 la ocupación en esta actividad ha mostrado 1.8% y 

1.4% de incremento porcentual con respecto al año anterior, respectivamente. 

Para 1990 la generación de empleos directos fue de 545 mil y de los indirec-

tos de l 361 000. 

Es importante señalar que la actividad turística se ha caracteriza

do por la generaci6n de empleos directos e indirectos. Los primeros se han 

considerado como aquellos empleados que laboran principalmente en la rama de 

restaurantes y hoteles y los indirectos son los ocupados en otros servicios 

caoo agencias de viajes, transporte, guías de turistas, entre otros. 

Durante los años 1970, l.980 y 1990, la proporci6n de empleos indireg 

tos con respecto a los di rectos se ha mantenido constante, al tener 2. 5 empleos 

indirectos por cada directo. 



cuadro No. 7. 

PERSONAL OCUPAD'.) A NIVEL NACIONAL Y EN LA ACTIVIDAD 'ruRisrICA. 
- Cifras en Miles -

A Personal Ocu~do en la Actividad Turística 

Año Personal ocupado Total Participación Empleos Empleos 

a nivel nacional en la PEA. directos indirectos 

ll y 

19aO 202ao 1571 7.9 449 1122 

19al 2154a 1666 a.1 477 1191 !!! 

¡9a2 214a2 1722 a.o 492 1230 

19a3 20995 176a a.o 505 1263 

1984 214a2 1771 7.7 506 1265 

1985 21967 1791 7.5 512 1279 

19a6 21590 1811 7.3 518 1293 

19a7 ND ia25 7.1 522' 1303 

198a ND ¡a43 N.O 527 1316 
: 

19a9 ND la65 N.O 533 1332 ' 

1990 ND 1878 N.O 537 1341 

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, ; Fondo Nacional de Turismo y Direcci6n Ge-
neral de PolÍtica Turística, SECTUR. 
l/ Número de Ocupaciones Remuneradas. 
Y Población Econánicamente Activa. 
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2.4. La Balanza Turística. 

La balanza turística es un elemento contable que nos muestra el re

sultado de las operaciones tur!sticas de nuestro país con el exterior. Dentro 

de ésta encontramos al turismo receptivo y el turiStOO egresivo. 

El turismo receptivo se refiere al número de turistas extranjeros 

que recibe un país, as{ cano los ingresos que generen. 

En el caso de México, el turismo receptivo registr6 un crecimiento 

promedio porcentual del 5% entre 1982-1988 debido a que en el primer año vi-

sitaron al país un total de 3 767 000 personas, cifra que aumentaría a 5 692 

000 personas para 1988. 

De los turistas que llegaron al pais en 1982, el 57% lo hizo p:Jr 

via aérea, siendo los principales centros de entrada el D.F., Cancún y Acapu!, 

co, con 20.9}€., 6.6% y 5.9% respectivamente. Para 1988 ingresaron por este me

dio 64.4% siendo el principal centro receptivo e1 D.F., después Cozumel, QUin, 

tana Roo y Puerto Vallarta con el 14.8%, el 11.8% y el 8.5% respectivamente. 

En 1962, nuestro turismo receptivo fue de 3 767 000 personas, de 

las cuales el 42% ingresaron al por vía terrestre, el cual disminuyó en 6. 7% 

para 1988; los principales centros de entrada fueron Nuevo Laredo, Tamaulipas; 

Nogales, sonora; Cd. Juárez, Chihuahua y Reynosa, Tamaulipas. 

Los turistas que ingresaron al país en 1982 fueron principalmente 

de los Estados Unidos (86%), seguido por llmérica Latina (6.4%) y Europa 

(4.6\11). 
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En 1988, el turisroo norteamericano en nuestro país particip6 con el 

88%, seguido por canadá con el s.s,;, América Latina con el 4% y Europa con 

s6lo el 2%, situación que nos hace cada vez más dependientes del mercado nor

teamericano y por el cual están compitiendo otros países que ven en el turis

roo Wla actividad econánica con grandes ventajas. 

En cuanto al gasto total del turismo receptivo en 1982 fue de 1 406 

millones de d6lares, que pasar{a a2 544 millones para 1986, registrando un 

crecimiento prorredio p::ircentual de 6.6% entre 1982-1988, menor al del sexenio 

anterior en 3% (ver cuadro no. 8). 

El turismo egresivo se refiere a los turistas que salen a otros pa! 
ses y constituyen un dato importante pués a través de éste se realizan gastos 

que significan una salida de divisas para ~l nuestro. 

El turismo egresivo en el sexenio de Miguel de la Madr1a mostró al

gunas variaciones referentes a su crecimiento; por ejemplo, en 1983 y 1986 

sUfri6 un descenso porcentual del 26.2% y del 9.6% con respecto al año ante-

rior. 

Así. también, el turisroo egresivo entre 1982-1988 mostr6 un crecimien. 

to promedio porcentual de sólo el 0.4%, que es lógico debido a la disminuci6n 

del ingreso de casi tcxias las clases sociales en México en ese período. Ese 

incremento fue menor en 4% con respecto al período de LÓpez Portillo. 

En 1982, el 29% del turismo egresivo se transportó por vía aérea 

y el 70X, por vía terrestre; para 1988, el 28% los hizo por vía aérea y el ??X> 

por vía terrestre. 
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Es importante destacar que los Estados Unidos continuan siendo el 

principal destino de los turistas nacionales, participando en 1982-1988 con 

el 93%, seguido por Europa con el 4% y América Central y del sur con el Zll.. 

En cuanto al gasto total del turismo egresivo, en 1982 ascendió a 

788 millones de d6lares mientras que en 1988 alcanz6 los 1105 millones de d6-

lares, registrando un crecimiento pranedio porcentual del 2.3%; porcentaje 

menor al del sexenio anterior en 12.6% (ver cuadro no. 8). 

Otro elemento que es importante de analizar son los viajes fronteri 

zas, que durante 1988 registraron un déficit de 640.8 millones de dólares, 

cantidad que supera en un 246% al registrado en 1982, lo que muestra que aun

que nuestra paridad cambiaría es favorable, sobre todo para el turismo frontg 

rizo al norte de nuestro país, ésto no ha servido para que el saldo sea supe

ravitario. 

Una vez analizado el turismo egresivo y receptivo, podemos observar 

que la balanza turística en 1982 mostr6 un saldo positivo o superavitario de 

618.2 millones de d6lares, resultado de una captación de divisas del 405.9 mi 

llenes de dólares y una erogación de 787. 7 millones por gastos realizados por 

turistas nacionales en el extranjero. Para 1988 el saldo continuó siendo su~ 

ravitario, con 1439.5 millones de dólares, gracias il una captación de divisas 

de 1544.3 millones y una erogación de 1104.8 millones de dólares (ver cuadro 

no. 8). 

En el período 1982-1988, observamos un saldo positivo acumulado de 

e 262.1 millones de dólares, que fue mayor en 124.5% con respecto al período 

de J..6pez Portillo. 
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En lo que se refiere a la actividad turística en los primeros años 

del gobierno salinista, poderoos percatarnos que el turismo receptivo fue de 

6 297 300 personas en 1989, teniendo un crecimiento con respecto a 1988 del 

10.6%. Para 1990 se estimó un turismo receptivo de 6 900 000 personas, teni"!l 

do un crecimiento respecto al año anterior de 9.5%. Cabe señalar que nuestro 

principal rrercado continua siendo los Estados Unidos, al participar en 1990 

con el 8'1%, seguido por Canadá (5.9%), América latina (4.1%) y finalmente Eu

ropa (2. 7%). 

En cuanto al turismo egresivo, observamos que en 1989 salieron de 

nuestro país 3 862 900 personas, lo que representó un increaento del 15.2% 

con respecto a 1988 y se estima que en 1990 fue de 15. 9% al salir 4 478 000 

personas. 

Los viajes fronterizos siguen teniendo un saldo negativo, que en 

1989 fue de 809.20 millones de d61ares, al tener nuestro país 1 812.2 millo

nes de d6lares de ingresos por este concepto y 2 702.4 millones de egresos .. 

Para 1990, nuestro décifit fue de 1518.8 millones de d6lares, al 

tener ingresos por 1 923. 7 millones y egresos de 3 442.5 millones de dÓlares.W 

La balanza turística durante 1989 fue superavitaría al captar ingr,g_ 

sos por '2.954.2 millones de d6lares y egresos por 1544.5 millones de d6lares. 

As{ también, en 1990 continuaDDS obteniendo un saldo positivo de 464.5, al 

tener ingresos y egresos por J 400.B y 1936.3 millones de d61ares,, respectiva

mente. 

!@/ /Nélil, Cuade.M>u de. /n{u=i.ón Oeu•ÚUUZ, Nu. 221, AgoAto ¿,._ L99L, P• 9t,. 



cuadro No. e. 

BALANZA 'IllRI5rICA. 
Millones de D61ares -

INGRESOS EGRESOS SALOO 
Año $ Variación(%) $ Variaci6ñ(%) $ Variaci6ñ(%) 

1980 1671.2 15.B 1043.6 52.7 627.6 -17.4 

1981 1759.6 5.3 157.1 50.5 188.5 -70.0 

1982 1405.9 -20.1 787.7 -49.9 618.2 228.0 

1983 1624.5 15,1 441.3 -44.0 1183.2 91.4 

1984 1952. 7 20.2 648.6 47.0 1304.1 10.2 U1 
OI 

1985 1719. 7 -11.9 664.3 2.4 1055.4 -19.1 

1986 1791. 7 4.2 620.2 -6.6 ll7!.5 11.0 

1987 2274.4 26.9 784.2 26.4 1490.2 27.2 

1988 2544.3 11.9 1104.8 40.9 1439.5 -3.4 

1989 2954.2 1544.5 1409.7 

1990 3400.8 1936.3 1464.5 

Fuente: Banco de México y Dirección General de Pol!tica Turística. 
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Es importante señalar que durante varias décadas los Estados unidos 

han representado la parte más importante del turismo receptiva de nuestro 

país. Por ejeaplo, durante los años setenta, ese turismo represent6 el 87.9%, 

el. cual no ha variado mucho, ya que en los ochenta dicha participaci6n fue de 

85.4%. Esta situaci6n debe hacernos reflexionar en nuestra riesgosa dependen

cia con respecto a nuestro vecino del norte, debido a que cualquier variaci6n 

en este mercado nos afecta directamente; 1..D1 eje:rplo claro fue la caapaña de 

desprestigio que sufri6 nuestro país a causa de los problemas de narcotráfico 

con los Estados Unidos en 1985,, lo que provocó una disminución del 20% en 

el turismo carretero. W 

2.5. El Turisroo y la Balanza de Transacciones en cuenta Corriente. 

La econanla internacional está sumamente interrelacionada, por lo 

que los países se ven en la necesidad de manejar instrumentos contables que 

registren sus transacciones con el exterior, corro es la balan2".a. de pagos. 

La balanza de pagos se integra por dos balanzas; la balanza de tra.!l 

sacciones en cuenta corriente y la balanza de capitales. Sin embargo, la que 

aquf. nos interesa es la prirrera, ya que en ella se incluye la balanza de ser

vicios, donde se puede evaluar la participación de la actividad turf.stica. 

Durante el gobierno de Ihpez Portillo, la participación porcentual 

promedio del turismo en la balanza de transacciones de cuenta corriente fue 

de 4.6% (incluyendo las exportaciones de petr61eo) y de 7.~ (excluyendo al 

petr61eo). Para el perf.odo de Miguel de la Madrid esa participación fue de 

3.~ (incluyendo al petr6leo) y de 7.~ (excluyendolo), lo que muestra que la 

actividad turf.stica durante el per{cxlo 1982-1988 no tuvo avances importantes 

en su participación en la balanza de transacciones de cuenta corriente (ver 

cuadros no. 9 y 10). 

!!1/ "?0Lo4 de. aüacclón .oi.ri ma!P'e.túimo" en &['Wl4ión 29 d f11 - '98'5 =-===· e. ª!I"'- , P· )5. 
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Cuadro No. 9. 

PARTICIPACION DEL '!lJRISl-D EN LJ\ CIJENl'A CORRIEN!'E DE LJ\ BALANZA DE PAGOS. 
- Millones de D61ares -

INGRESOS EGRESOS 
Año c.- corr1ente- TuriSl!'O Participaci6ñ e. corriente TuriSl!'O Participaciiin 

l976 6277 836 10.l 11961 423 3.5 

l977 9l77 867 9.4 l0774 396 3.7 

1978 11653 1!21 9.6 14346 519 3.6 

1979 16264 1443 8.9 21134 664 3.2 

1980 24947 1671 6.7 32171 1044 3.2 

1981 30810 1760 5.7 43354 1571 3.6 

l982 28003 1406 5.0 34224 788 2.3 "' "' 
1963 26945 1625 5.6 23526 441 1.9 

1 

1984 32902 1953 5.9 28664 649 2.3 

1985 30774 1720 5.6 29538 664 2.2 

1986 24170 1792 7.4 25843 620 2.4 

1987 30569 2274 7.4 26602 784 2.9 

1988 32463 2544 7.8 35364 1105 3.1 

Fuente: Infonre anual del Banco de México, 1988 y Dirección General de Política Turística. 



cuadro No. 10. 

PARTICIPACION DEL TURISMO EN LA CUENI'A CORRIENI'E 

DE LA BALANZA DE PAGOS, EXCLUYEN!Xl EXPORTACIONES DE PETROLEO 
- Millones de D61ares -

I!liRESOS EXJRESOS 

Afio c. Corriente Turismo Participación c. Corriente Turismo Participación 

1976 7738 836 10.8 11961 423 3.5 

1977 8189 867 10.6 10774 396 3.7 

1978 9880 1121 11.3 14346 519 3.6 

1979 12498 1443 11.5 21134 684 3.2 

"' 1980 15499 1671 10.8 32171 1044 3.2 "' 1 
1981 17505 1760 10.1 43354 1571 3.6 

1982 12380 1406 11.4 34224 788 2.3 

1983 14151 1625 11.5 23526 441 1.9 

1984 17935 1953 10.9 28664 649 2.3 

1985 17466 1720 9.8 29538 664 2.2 

1986 18590 1792 9.6 25843 620 2.4 

1987 22692 2274 10.0 26602 784 2.9 

1988 26580 2544 9.6 35364 1105 3.1 

Fuente: Informa anual del Banco de México, 1988 y Dirección General de Política Turística. 
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Para l.989 observamos que el turismo tuvo una participaci6n en la 

mencionada balanza del 4.0% (excluyendo al. petróleo). 

2.6. Otros Aspectos de la Actividad Tudstica. 

Con el prop6sito de complementar la decisión del presidente Miguel 

de l.a Madrid, dada a conocer en su mensaje a la nación el 21 de febrero de 

1986, en el sentido de impulsar la actividad turística por medio de una serie 

de medidas que proporcionaran su crecimiento, la Sectur elaboró el Programa 

de Acción Inmediata para el Fomento del Turismo, con el cual se reiteraba al 

tur~smo el carácter de actividad prioritaria dentro del conjunto de acciones 

emprendidas para superar la crisis de la economía nacional. 

En el Programa de Acción Inmediata para el Fomento del Turismo se 

destacaban acciones conjuntas entre la Sectur y la Secretaria de Comunicacio

nes y Transporte para la aplicación más amplia de tarifas y paquetes promociE, 

nales en rutas internacionales hacia México; facilidades para el otorgamiento 

de permisos para vuelos de fletamiento; se aumentaron frecuencias y se elimi

naron restricciones de capacidad de pasajeros y se di6 mayor apoyo al trans-

portc terrestre y marítimo. 

Dentro de ese programa se implementaron estimulas fiscales y de in

versi6n para incentivar la actividad turística. 

En materia de financiamiento, entre 1982-1988 la inversión generada 

fue de 706 784 millones de pesos, siendo 1987 el año en que mayor inversión 

se gen~ró -327 784 millones de pesos-, (ver cuadro no. 11). 



Cuadro No. 11. 

FINl\NCINIIEm'O A LA ACl'IVIDllD '!URisrICA. 

Monto Inversi6n unidades unidades Unidades 
Año A!lrobade Generada Nuevas Remodeladas Rehabilitadas 

Millones de pesos Nll!llel'O ele cuartos 

1980 6684 13158 13506 1521 

1981 11196 21887 15244 2092 -
1982 8352 15542 4745 2001 -
1983 6704 10409 868 356 -
1984 30596 61218 5275 3196 -
1985 1/ 46210 60640 5002 4686 2886 

19861/ 86842 143004 5545 2/ 3969 3993 

1987 181034 327784 5058 2/ 1864 -
1988 1/ 74825 88187 403 3427 

l/ Incluye los lt'Ol\tos asignados al Programa Especial de Reconstrucción e Instalaciones 
HOteleras. 
2/ Incluye 427 espacios para casas rodantes en 1986 y 119 en 1987. 

~leo 
Generado 

10035 

12320 

3845 

929 

4958 

5572 

3745 

4067 

283 

Fuente: Estadísticas de Financiamiento de la Actividad Turística, Fondo Nacional de Fanento 
al TuriSiro (FONA'!UR), 1988. 

~ 
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Los estados que obtuvieron el mayor monto del crédito fueron oaxaca 
y Quintana Roo, debido a que en el primero, el FONA'IUR (Fondo j'!acional del 

TUrismo) particip6 activamente en el desarrollo de la Bahías de Huatulco, y 

en el segundo a la instrumentaci6n del Programa Especial para la rehabilita-

ción de las obras de infraestructura dañada por el huracán Gilberto. 

La inversi6n es el elemento fundamental para la ampliación de la 

oferta turística en equipos, instalaciones, infraestructura, etc. En el perÍQ 

do de Miguel de la Madrid se requería de inversión suficiente para realizar 

los proyectos de los Centros Integralmente Planeados, con los cuales se pre-

tendía consolidar la actividad turística en zonas estratégicas del territorio 

nacional con posibilidades de captar turistas como : Cancún, Ixtapa, Loreto, 

Puerto Escondido, Los Cabos y Huatulco. Asimismo se requería inversi6n para 

los centros turísticos tradicionales con el fin de conservar sus atractivos y 

servicios tur(sticos. Sin embargo eomo ya señale anteriormente en el período 

de Miguel de la Madrid, México carec(a de recursos para promover tal inversión. 

Ante tal situación el gobierno se preocup6 ¡x>r atraer inversi6n ex

tranjera hacia nuestro país, uno de los mecanisroos fueron los svaps (intercam 

bio de deuda IXJr inversión) mediante el convenio de reestructuración de deuda 

externa del sector público del 24 de agosto de 1985, el cual estipulaba que 

todas las partes de los créditos otorgados por el banco acredor a una entidad 

pública rnaxic<ma poclian ser intercambiados por acciones. ~ 

Así tenemos que desde la aplicación de los mecanismos para la capi

talización de pasivos y sustituci6n de deuda por inversión, hasta 1988 se ha

bfon aprobado una inversión swaps __ de.:; 072.3 millones de dólares, de los cua:--
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les el 3~ se destino al turismo, con 3.182.6 millones de dólares, siendo los 

principales inversionistas los Estados unidos, Gran Bretaña, España Y Jap6n.~ 

En 1988, la participaci6n de la nueva IED en el turismo fue del 

39.1%, con 1.235.6 millones de d6lares. §/ 

Es importante señalar que la actividad turística no escapo a la de§. 

centralizaci6n del Estado, ya que la sectur vendió varias empresas, de las 

cuales sobresalen Nacional Hotelera, Hotel Galerías y Hoteles Presidente y 

las compañías de transportaci6n aérea (canpañía Mexicana de Aviación y Aero-

ví.as de México, antes Aercxnéxico). 

La Sectur en 1982 participaba en 49 errpresas; 33 con participación 

mayori ta ría, 5 minori tar!a y l.l fideicomisos, cuestión que cambio notablerren

te para 1988, al participar s6lo en 17 empresas: 13 de participación mayorit~ 

ría y 4 fideicomisos. 11/ 

Dentro de la apertura del turisroo es necesario rencionar que en mayo 

de l.986 se acordaron las bases generales para la reglamentación y autorizaci6n 

de vuelos de fletamento y en el mes de junio del mismo año se public6 en el 

Diario Oficial el Reglamento de Operaciones de Marinas Turísticasª 

En general poderoos deducir que el sector turístico no mostró avan-

ces significativos en cuanto a su influencia en la economía mexicana a pesar

de que se emplearon campañas pranocionales por el gobierno y la iniciativa 

privada tanto a nivel nacional como internacional; así también se mantuvo un 

tipo de cambio favorable que hacia más atractivo el mercado turístico de ble-

4'i/ Sectu •• é....tadiAtLcaA BáALcaA de. La ActLvi.dad Tu.iAtLca, /IJéxLco, L990, 9. ]29 
7íó/ 1 bLdem., P· 328 • 
'!ftj <iaAca Zamo•a1 f}o4é, Op. cLt., p. L74 • 
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nes y servicios en nuestro pa!s, y, a pesar de la crisis econ6mica, se tuvo 

Wla estabilidad política y social que permiti6 ofrecer confianza a los turis-

tas. 

La política turística en el período de Salinas pretende mejorar, 

ampliar y modernizar la planta de servicias que responda a la demanda nacio-

nal e internacional. Programa como meta alcanzar el número de 10 millones de 

turistas internacionales para 1994, así como una promoci6n masiva de los tu-

ristas mexicanos al interior. 

Sobre el conjunto de acciones para desarrollar la actividad turísti 

ca, se destacan los llamados mega proyectos W, que se desarrollarán durante

el sexenio. Los proyectos seran construidos integralmente por la iniciativa 

privada, nacional y extranjera, con una inversión global de 8 billones 342 

500 millones de pesos. 

Asimismo se pretende mejorar la infraestructura de apoyo, principa.! 

mente el aspecto de ccxnunicaciones y transportes; se impulsará la productivi

dad y eficiencia de los prestadores de servicios, mediante la "modernizaci6n 

de la normatividad y la capacitaci6n a los trabajadores".12/ 

Con respecto a los lineamientos que regulan la actividad turística, 

en marzo de 1990 fue publicado en el Diario Oficial el Reglamento de Autotran!!_ 

porte Federal de Turismo, el cual pretende estimular el crecimiento de la 

oferta de servicios a través de la simplificaci6n en el otorgamiento de conc~ 

siones y permisos. Las principales razones que motivaron la actualizaci6n del 

marco regulatorio fueron el fomentar una mayor participación de los particul~ 

l¡8/ lu4 pn.uve.cio4 4e. de..11an.n.oLLu11.án en. Cancún1 San Buenaven.tun.a, Bahi.a de Caca 
Tu.ta, Puen.tu Cliah.ue.1 SuLdadu de Cun.tú, 'Punta NopuLo, f>ue.n.to Bel.Lu, /!Jan.Úla IX. 
tap_a, CAuta !J. 1'un.ta iJüunan.te.. -
!!1/ CJ<i, en. UiaLuou liaciun.al, ne.vi.Ata de cunAuLta pupuLan, p. LJ. 
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res a través de la lil::eralización de los servicios, dejando la fijaci6n de 

precios al rrercado . .2Q/ 

Dentro del reglamento, la secretaria de Canunicaciones y Transporte 

emitirá los permisos para los viajes de fletamento, que se otorgarán, en cada 

caso, por viaje o por un programa de viajes que incluyan circuitos turísticos 

con itinerarios autorizados por la Sectur. 

Dentro de la desregularizaci6n que afectan directamente al turismo, 

tenemos el Reglamento a la Ley para prorrover la inversión rrexicana y regular 

la inversión extranjera, el cual ha disminuido toda una serie de requisitos 

que hasta antes de marzo de 1989 eran relativamente canplicados para los in-

versionistas. 

Entre las inversiones extranj~ras más importantes en lo que va del 

sexenio, encontramos las del Grupo Sol Meliá Uder hotelero español, con 200 

millones de dólares para la construcción de cinco hoteles (dos en Cancún, dos 

en CaOO San Lucas y uno en Puerto Vallarta) • W 

En 1990, el FONATUR suscribi6 con el Westdeutsche Landecbank y la 

Cadena Robison Club, una carta de intenci6n por medio de la cual esta Última

empresa se comprometió a la construcción de por lo menos seis edificaciones 

de hospedaje, con una inversi6n de 250 a 260 millones de marcos alemanes. ,2Y 

Además, durante la gira del secretario de turismo por Italia, Ale

mania y Francia, se señaló que la inversión francesa en materia hotelera será 

de 500 millones de dólares.w 

~ 
<;ue.Me.nu, /lima, "CápAuLa tu•úi<ca" e.n ~ecVii..Jd, No. LJ6, llb.t.L L990, p. 36 
e.n Come.•ci.o &.te11i.on, voL. 39, Núm. 8, [JOAio e. L989, p. 723 
"CcJnveni.cJ de fonatun. con una cadena de hote1u. de. ALe.mani.a", en~ 

w"ºI 6 de. nlQ'!]O de. L'i90, P· Lo. 
'CápA.ui.a lUn.iAti.ca" 1 en ÜeciA.i.án, No. L38, 9un.i.o de L990, P• 45. 
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Aunado a esto, tenernos que el 30 de marzo de 1990 se publicó en el 

Diario Oficial el nuevo programa de fil!!.E2.1 que tendría una duraci6n hasta ju

nio del mismo afio, y que llevarla acabo la asignaci6n de intercambio de deuda 

pública extranjera por capital por un monto que permitiría cancelar 3 500 mi
llones de d6lares del val.ar nominal de la deuda, lo cual pueden significar 

inversiones adicionales para la actividad turística. 

El gobierno federal opt6 por establecer una política de puertas a-

biertas e invitar a la iniciativa privada, mediante la concesión temporal, a 

participar en la infraestructura carretera, portuaria y aeroportuaria. De esta 

forma, hasta 1990 se habían concesionado la construcci6n de apróximandamente 

2 874 Km de carretera que requieren una inversión de más de 3 mil 932 millo

nes de d6lares, en un pronedio de dos años. Entre las obras que destacan teng 

ros la carretera Cuernavana- Acapulco, con un costo de 624 millones de d6la

res: la Tinaja- Coatzacoalcos, con 440 millones de d6lares y el libramiento 

Cd. de México con 312 millones de d6lares. ~ 

En 1989 se firmaron 22 convenios bilaterales de cooperaci6n turlst! 

ca, con diversos países, de los cuales 16 se encuentran en operación: se vis! 

taran 7 países de Europa: Alemania, España, Holanda, Francia, Bélgica, Italia 

y Gran Bretaña estableciéndose pláticas con sus líneas aéreas más importantes 

(Lufthansa, ~, Air ~· KU1, British Airway, Alitalia, Iberia, ~y 

Air Lingos), con la finalidad de establecer vuelos regulares y particularmente 

"Charters" pa·ra increrrentar la afluencia de turistas al pa{s . .22f 

De conformidad coh la estrategia global y sectorial, Se continuó. 

con el proceso de des incorporación del sector, concluyéndose con la venta del 

i!!/_ "[áp11u1.a tun.iAli.ca11 en Üe.ci.Ai.ún, Nu • .L47, l?an¡u de. L99L, p. 1/5, 
W Sectun, lnluMne de labu~-L91i9, P• 93, 
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Hotel El Mirador, así coroo la venta de acciones del gobierno federal del 11Ho
tel Nikko". A partir de junio de 1989 se inició la desincorporación de l.a 11 in

roobiliar!a Hotelera Nuevo Sol 11, 
11 inmobiliar{a Hotelera Villa del Marº, "Oper~ 

dora Ex-convento de santa catarina", "Recromex" y "Terrenos Recreo 11 
• .2§/ 

2§1 lbi.dem, p. 37. 
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Conclusiones. 

Durante el período de 1982 a 1988, la economía nacional atraves6 por 

una fuerte crisis, caracterizada por un gran Indice de inflaci6n y desempleo, 

un imp::>rtante déficit del sector público, un compromiso de pago de la deuda ~ 

tern~ y una considerable fuga de capitales, etc. 

En tales circunstancias el gobierno de Miguel de la Madrid cambio 

la estrategia econ6mica, basándola en dos políticas fundamentales "la reorde

nación econánicaº y el "cambio estructural". Con estos lineamientos se prete!! 

día obtener una recuperaci6n sostenida de la actividad econ6mica, así cano 

reordenar el proceso de industrializaci6n con el prop6si to de mcxiernizar el 

aparato productivo y hacerlo competitivo hacia el exterior. 

En ese período, se dej6 canpletamente atrás el "modelo de sustitu-

ci6n de importaciones", con el fin de adoptar nuevas tácticas que buscaban im. 

pulsar el comercio exterior y disminuir la funci6n rectora del Estado. 

Por otra parte, es importante destacar que en las Últimas décadas, 

tanto a nivel nacional como internacional, la estructura productiva ha exper!_ 

mentado cambios trascendentales, debido a que la importancia de ias activida

des primarias ha disminuido y la de las secundarias y sobre todo la de las te.r. 

ciarias ha awoontado. Esta tendencia se observ6 directamente en la incorpora

ci6n de la IED a los sectores más productivos y estratégicos. 

Para regular dicha situación -y con el prop6sito de asegurar el ma

nejo de las actividades estratégicas de la naci6n-, el gobierno mexicano est~ 

bleci6 algunos lineamientos que reservaban una serie de actividades al Estado 

y a los mexicanos, y se limit6 la participaci6n extranjera en el capital de 

una empresa hasta el 49%. 
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Sin embargo, durante el gobierno de Miguel de la Madrid se elimin6 

esa limitaci6n y se permiti6 a los extranjeros poseer hasta el 100% del capi

tal de una empresa. con e1 arribo del gobierno salinista se apart6 canpletamen. 

te la política de mexicanizaci6n, ya que éste se inclin6 por la total apertura 

al exterior y por la desregulaci6n de una variedad de áreas cano los servi-

cios de transporte y comunicaciones , entre otros. 

La participación del sector servicios en la economía mexicana ha s.!. 

do cada vez más relevante, debido a que su contribuci6n al PIB ha aumentado 

del 32.6% en 1970 al 53 .6% para 1980. Asimismo, ha incorporado a un gran n~ 

ro de personas a la PEA, captando en 1990 más del 50'}6 de esta. 

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid el turismo participó en 

el PIB con un J%, en ese mismo período, su capacidad de incorporaci6n de mano 

de obra registró un incremento porcentual de sólo el 1.3%, el cual. aurnent6 P:2.. 

ra 1989 y 1990 a 1.8% y 1.4% con respecto al año anterior. 

La ba.lanza turística mostró un saldo superavitario acumulado de 

8 262.l millones de d6lares, participando en la balanza de transacciones de 

cuenta corriente con un 3. 9%, incluyendo al petróleo, y 7. 9% excluyendolo. E.§. 

te saldo puede variar con cualquier fluctuaci6n en el turismo receptivo esta

dounidense, ya que en 1990, ese país participó con el 87%, seguido por Canadá 

(5.9;>;), Alrérica Latina (4.1%), y Europa con s6lo el 2%. 

Con la política de apertura económica, la actividad turística tam

bién sufri6 cambios, entre los que se encuentran: la venta de varias empresas, 

el forrento de la IE a través de los swaps, la eliminación de algunos obstácu

los administrativos para el otorgamiento de permisos para vuelos de fletamie!! 

to {~) y la inversión de la iniciativa privada en infraestructura ca-

rretera, portuaria y aeroportuaria. 



3. SITUACION DE MEXICO EN LA COMPETENCIA POR EL TURISMO MUNDIAL. 
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El comercio internacional de servicios ha ido cobrando mayor impor

tancia debido a que se ha convertido en un gran negocio y porque los servicios 

que se trafican a nivel mundial constituyen recursos cada vez más estrátegi-

cos. 

El turismo como un servicio y como un bien de consumo donde el el len. 

te compra un satisfactor se ve incluido en un sistema de competencia, advir-

tiéndose que los beneficios econ6micos que provoca no son iguales para todos 

los países. 

Se entiende por competencia según Tibor Sel tausky la coexistencia 

de un gran número de finnas en el mercado, as! como la capacidad y habilidad 

de los productores para invadir con éxito los TTErcados ajenos. 

Existen ciertos factores que influyen en la competencia cano la lo

calización geográfica de las instalaciones de los oferentes, ya que la lejanía 
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puede incrementar el tiempo de entrega o la existencia de una frontera puede 

causar problemas de transporte y elevar los costos; sin embargo, el universo

competitivo se establecerá en fWlci6n de los servicios y su situación en el 

mercado, es decir, en el lugar de su cotnercialización final. Se hace necesario, 

pues, para conocer y combatir la competencia, obtener infonnaci6n sobre los 

niveles de penetraci6n de los mercados, la red de ventas, los Indices de co-

bertura por sector geográfico, los niveles de precios y la capacidad de inno

vaci6n, Jfáj 

Otros teóricos coCOCJ el profesor Feketekuty señalan que la competi--

tividad de los servicios suele depender de: 

- Las aptitudes y capacidades personales de los empleados particu-

lares y los salarios que perciben. 

- La capacidad de la firma para organizar un esfuerzo cooperativo 

entre las personas que (Xlseen las aptitudes complementarias adecuadas. 

- La disponibilidad de equi(Xls corno computadoras e instalaciones de 

comunicación. 

- El apoyo institucional que brinde el sistema de leyes, ri?gulacio

nes, prácticas y tradiciones de cada pa{s. 

- La proximidad con el mercado que le permite a una firma desarrc-

llar una fa[l"iliaridad intima con las necesidades de sus clientes. 

- Las economías de escala potenciales que permiten las di~nsiones 

del mercado. 2!!/ 

57/ 'i'i..eA.l11.ah, lJWtlel, loA Si.etc. Facto11.eA llave del. rla11.heti.nr¡ Út11.alé2-i.co, U. 

~
üla de. SanfoA, flléx.lco, Z990, p. 7. 

Feh.e.teku.ty,, fíe¡a, Comettci.o lntettnaci..onaL de Se.11.vi.ci.oA, &l. fíen.ni.ka, friéxi.co, 
990, P· I~]. 
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En el caso de la actividad turística, la competencia la teneroos que 

concebir integralmente a partir de la relación entre los atractivos turísti

cos, las actividades recreativas, el equipamiento, los servicios de ap::>yo Y 

los precios, para esto es necesario conocer el producto turístico. 

3.1. Producto TUI-istico. 

El prcxlucto turístico está formado por aquellos elementos que moti

van la ejecución de un viaje, realizado por razones de utilización de tiempo

libre. 

El producto turístico esta constituido por los atractivos, las faci 

lidades y la accesibilidad. Los atractivos se dividen a su vez en naturales, 

artificiales y humanos; las facilidades se refieren al alojamiento en todas 

sus formas, a la industria de alimentos y bebidas, al entretenimiento y dive!. 

si6n, a las agencias de viajes y a las arrendadoras de autom:Sviles principal 

mente; y la accesibilidad a la infraestructura existente para llegar al lugar 

donde se encuentran las localidades turísticas • .22,1 

3.1.1. Atractivos. 

Aunque no es la intenci6n de este trabajo hacer un análisis exhaus

tivo de los recursos naturales con que cuenta nuestro pais, sí es necesario 

plantear un panorama general, ya que los recursos naturales son los medios de 

subsistencia de la humanidad y, cano tales, la base sobre la cual cada país 

puede en gran medida ciirentar su desarrollo económico, social y cultural. 

2J/ Cándena4 TabaneA, Fublu, 'i'nuductu TuniAtlcu, U. Tni.l.lOA, Pléxlcu, L9/J6, p.L4. 
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México limita al norte con los Estados Unidos, al este con el Golfo 
de xéxico y el mar Caribe, por el sureste con Guatemala y Belice y por el 

oeste con el Océano Pacífico. El territorio continental mide l 972 546 Km, 

tiene 2 760 Km de costas en el Golfo de México y 6 608 Km en el Pacífico. Su 

orografía esta compuesta principalmente por tres grandes sistemas: la Sierra 

Madre Occidental a lo largo del pacifico¡ la Sierra Madre Oriental que va del 

est.e de Texas (EE.UU.) a Oaxaca y la Sierra Madre del Sur, costera paralela 

al padfico y seguida en la meseta de Chiapas. §Q/ 

El país esta dividido por dos corrientes hidrográficas, la del Gol

fo y la del Pacífico, y existen algunas cuencas cerradas en el interior. Los 

rías que forman la primera son bastantes caudalosos, a veces navegables, mien

tras los da la segunda son más cortos y de carácter torrencial. 

En México existen lagos y lagunas que acurmJ.lan un vólumen aproxima

do de 14 000 m3, aprovechados para actividades agrícolas, piscícolas, tudsti 

cas y en generación de energía eléctrica. 

El territorio mexicano se situa casí por partes iguales al norte y 

al sur del Trópico de cáncer, quedando as{ ubicado en una zona de transición 

climática, con condiciones de aridez en el norte, de humedad tropical y sub-

tropical en el sur y de climas templados y fríos en las regiones elevadas. 

La República Mexicana, por su situación geográfica, su forma, clima., 

orograf!a, geologia y suelos, presenta una gran diversidad de condiciones €C2. 

lógicas, únicas en el mundo, las cuales han originado una riqueza Clorística, 

asimismo, cuenta con terrenos donde casi no se presenta vegetación como suce

de en las partes más aridas de los desiertos o cerca de los lugares elevados. 

60/ 'Ru11al.eA, luiA. ll. uL. li11.an íJlcci.una11.i.u lnclcLo'íédi..co 1Lu4t11.adu, 7. VII, 
Té.1.e.cci.uneA del. 'Reade11. 14 íJl~e.-it, 2ja. ed., Plé.xlco, 9t.Jl1, P· 2t1l13. 
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Por otro lado, se encuentran las selvas exhuberantes de más de 40m de altura 

en áreas con precipitaciones superiores a los 4 000 mn anuales. Entre estos 

extrem:>s existe una gran variedad de ccrnunidades arbustivas que fornan exten

sos matorrales, pastizales, bosque de coníferas y de encinos, palmares y sel

vas, por lo que México cuenta también con una gran variedad de fauna • .fil/ 

La gran diversidad de formas que presenta el relieve de México hace 

que sea uno de los principales del mundo, en cuanto a su gran potencial de r~ 

cursos naturales y sin duda uno de los más ricos en variedad de paisajes. 

Los atractivos artificiales están constituidos principalmente por 

los museos, zonas arqueol6gicas. ferías, folklore y artesanías. Nuestro país 

cuenta con innumerables atractivos artificiales, ya que posee un conjunto ex

traordinario de monumentos, edificios y piezas estéticas desde el arte indíg~ 

na en todas sus manifestaciones regionales hasta construcciones modernas. 

Los vestigios de las civilizaciones antiguas permiten descubrir 

técnicas y estilos con armonía de volumenes, con una variedad de tesoros ar

queol6gicos, esculturales, de cerámica y pintura. A estos recursos invalua -

bles habría que incorpJrar los m:mumentos coloniales que -como resultado del

choque de las civilizaciones prehispánicas y europea- son muestra de la ado.e. 

ción del arte religioso a la sensibilidad de los mexicanos, que asimilaron 

principalmente el arte barroco y churrigueresco proveniente de España. 

No podría dejar de mencionar el arte mexicano reflejado en las obras 

de Posada, Orozco, Rivera, Siqueiros y Tamayo. 

§.!/ lité.fil, P'lé.x.i.co: i.nlonma.ci.ón. .dobn.e aApectoA 2eoq.11á/i.ctM, At1ci.aLe.11 y econúmi.

~' VvL. t, f>iéxi.cv, L9lsL, P· 99. 
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Asimismo, la simbiosis de las culturas precolombinas y las aporta-

clones europeas hacen de México un lugar con un vasto folklore, con un conjun. 

to de manifestaciones culturales, producidas entr.e el pueblo, en la esfera. de 

las artes, costumbres, creencias, etc. 

Somos un país con innumerables tradiciones que hacen que en cual--

quier lugar haya un motivo de festejo, desde las fiestas al Santo patr6n de 

un pueblecito hasta las patrióticas del 15 de septiembre y ¡x:>r qué no mencio

nar nuestro erroti va día de muertos .. 

Además contamos con una amplia gama de productos artesanales, que 

reflejan la capacidad creativa de los mexicanos y que constituyen fornas de 

expresión del arte popular con gran variedad de colores y técnicas. 

También habría que considerar nuestro amplio repertorio musical, 

dancístico y las peculiaridades de la gastronomía mexicana. 

México cuenta con 635 museos, galerías y salas de arte; las zonas 

arqueológicas se estiman en 16 mil; los monumentos coloniales en 5 mil y las 

fiestas, ferias y exposiciones en 6 mil. §1/ 

Finalrrente, los atractivos humanos se refieren a la hospitalidad 

que existe en un determinado lugar. 

Nuestro país tiene gran prestigio a nivel internacional, ya que los 

mexicanos se han caracterizado por dar buena acogida a los extranjeros y a sus 

connacionales, sin por ello pensar que en nuestro pa{s no han existido probl~a'i 

entre los residentes de un lugar y los turistas. 

§Y flJadlunnld, &u¡eni.u, Oe. ci.t, {'" 2 11 3. 
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3.1.2. Facilidades. 

La presencia de turistas, su posici6n socioeconéxnica y la respuesta 

activa de la comunidad receptora, permiten la cc:nfiguración de lDla red estros. 

turada de servicios turísticos en un determinado lugar. 

La rstructura turística es por sí misma consecuencia de las necesid~ 
des y exigencias de la demanda, ya que tiene necesidades innatas y las deter-

minadas por el medio donde se desenwelve en forma habitual. Por esto es im
portante que se conformen instalaciones funcionales, equipos adecuados, per52. 

nas capaces y empresas eficientes, de quienes depende una prestación eficaz 

de los servicios destinados a satisfacer este tipo de requerimientos y a fac!. 

litar la práctica del turist00. 

En l.a práctica, el turismo requiere de una interdependencia entre 

los prestadores, ya que es una acti viciad que no puede ser otorgada p::>r una SQ. 

la empresa, pues el turista demanda una diversidad de servicios cano h:>speda

je, alirrentaci6n, informa.ción, etcétera. 

En lo que res~a al hosEX?daje, en nuestro país la oferta se divi

de en siete categorías: clase especial, gran turismo y de una a cinco estre-

llas, las cuales son determinadas por 1a Sectur (secretaría de Turismo), de 

acuerdo a lo estipulado en el articulo 64 de la ~y Federal de Turismo.§Y 

La categor1a de los hoteles se determina en base a la superficie, 

mobiliario y servicios de la habitación; instalaciones sanitarias; número y 

caracter1sticas de los ascensores; características del área de rece¡:x:i6n y 

§JI_ A•ti.cuLo 61¡. la Sec•e.ta•Ca {lja•á !I en .u< ca.40 mocli.{i.canfi. La cl.rui.fi.=c.i.ón 
V LOA cat~u11.ÚM de.. Lo.& utablecimi.e.n.t.u.a. en. LoA que. 4.e.. p11.e11te.n. J.04 4.e.11.vi.ci.o.t 
t.un. iA tico4. 
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administraci6n; establecimientos de aliméntos ,. . bebidas y espectáculos; servi 

cios e instalaciones COOiJlementarias o recreativas; áreas comerciales; condi

ciones de seguridad e higiene y servicios de mantenimiento y conservación.W 

En 1983, nuestro país ccntaba con una oferta hotelera de 5 310 es

tablecimientos con 229 475 habitaciones, de las cuales el 21.1% se ubicaban 

en la categor{a de tres estrellas, el l~ en dos estrellas, el 18% en una es

trella, el 16. 7% en cuatro estrellas, el 9. 5% en cinco estrellas y sólo un 

4% en hoteles de gran turismo. 

Para 1988 contabamos con un total de 4 961. establecimientos con 

232 860 habitaciones. De la oferta-babi taciones el l. 8% se l.ocalizó en la el~ 

se especial, 2.3% en gran turismo, 10 .. 8% en hoteles de cinco estrellas, el 

16.8% en cuatro estrellas y el 17.3% en los de tres estrellas .. 

El núrrero de establecimientos entre 1983-1988 tuvo un decremento 

porcentual de 6.5%, sin ilfcctar la oferta de habitaciones, que en esos años 

tuvo un crecimiento del 1.4%. 

Los estados de la república que contaban con más oferta de habita-

cienes fueron en primer lugar el O.F'. con el 9.1}%, Jalisco el 9.1%, Guerrero 

(8.9%), Veracruz (5.5%) y Baja California (4.4%). Situación que no tuvo muchos 

cambios para 1988, ya que el D.F. continuó en el primer lugar con 16. 7%, Ja-

lisco (9. 7%), Guerrero (B.2%), veracruz (5.3%) y final.mente Quintana Roo que 

se incorporó en el quinto luqat" con el 4.4% (ver cuadro no. 12) 

La participación del o.F. aumentó 6.UX., cuesLiÓf\ que puede explica!:_ 

se por la inversión generada en esta actividad después del sismo de 1985 y 

§!/ Sectu.1r..1 [ue.Ali.cmalf.i.Q n.a 1.a cLaAi. i.caci.ún Je. eA.lahLe..c.i.mi.enlQ4 de. li.o4 e-
Í!!:.J ffléx.i.co, 99 • 
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Cuadro No. 12. 

OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

Y CUARTOS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Entidad 1983 1988 
Federativa Estab. cuartos Estab. cuartos 

Total 5310 262475 4961 232060 

Aguascalientes 42 1550 28 909 

Baja California l\orte 336 11590 235 9809 

naja California Sur 02 3894 71 3941 

Campeche 50 1474 54 1729 

Coahuila 75 3803 104 4119 

Colima 139 5325 60 3669 

Chiapas 156 4872 124 4265 

Chihuahua 209 0323 183 7202 

Distrito Federal 291 26247 515 37913 

Durango 34 1624 87 2593 

f.do. do :-:éxico 106 4596 148 7285 

Guanajuato 178 7245 200 8124 

Guerrero 376 23601 242 19186 

Hidalgo 84 2544 103 3107 

Jalisco 472 23972 335 22760 

~-lichoac~n 316 9442 306 9843 

:'-lúrolrJs 145 4667 ll6 3404 

:--:ayarit 104 2545 117 3155 

~:uevo l.P.Ón 73 4457 60 4350 

rnxaca 182 5698 164 5169 

Pu~bla 147 5517 166 6388 

r;ueretaro 98 4058 91 4294 

r.;u1r1tcma ¡.oo 170 9205 150 1034 

'."l.:in Luis Potosi 125 4004 128 4534 

Sinaloa 189 9758 ll4 7105 

Sonara 162 6184 92 3930 

1at:.asca 75 2836 91 3395 

Tam-Jul ipas 202 8038 277 9757 

Tlaxc.11a 32 6&0 40 959 

veracruz 371 14623 345 12404 

Yucatán 138 5095 107 4164 

zacatecas 7\ 2109 'º" 21352 

E::;tab. Establecimientos. 
Fuente: Dirección r.euc>ral de Pegistro y Pegul<.iciÓn f1."f.l~rales de Turismo. y 
!Jl.rccción Genl?ral de Política Turística, SF.Clt.'P. 
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que puede estar directamente ralacionada con la organización del Mundial de 

futbol que se llevo acabo en nuestro país en 1986. 

La oferta de hospedaje registrada en la Sectur a nivel nacional as

cendió en 1989" 5 151 establecimientos con llll total de 249 995 habitaciones y 

para 1990 se registró un total de 7 514 establecimientos y 308 992 habitacio

nes. 

cabe señalar que en 1988, las principales cadenas hoteleras en Méx!. 
ca W ten[an sólo el 3 .1% del total de los establecimientos. No obstante, di 

cha oferta se l.ocalizó en las categorías que captan el mayor número de turis

tas extranjeros, al tener el 94% de los establecimientos de clase especial y 

gran turismo; el 59% en la categoría de cinco estrellas y el 18% de los de 

cuatro estrellas; cuesti6n que se siguió manteniendo para 1989 cuando dichas 

cadenas poseían el 3.3% del total de los establecimientos y el 16.6% de las 

habitaciones, oferta que representó el 7~, el 58% y el 16% en las categorías 

clase especial y gran turiSllX>., cinco estrellas y cuatro estrellas respectiva

mente (ver cuadro no. 13). 

En 1988, nuestro país ocupó el noveno lugar a nivel mundial en cuan. 
to al número de habitaciones .§§/. Sin embargo México representó únicamente el 

11.2% de la oferta de los Estados lhlidos, que fue de 2 no 600 cuartos. Ade

más, es importante señalar que los ocho paises que nos preceden son de los 

principales países industrializados del mundo. 

65/ laA. pn.i.n.ci.paleA c.arle.na.4 en. fl'léx.i.co 4Ull FieA.ta A111e.ni.can.a, 8eAt-IJJeAtun,HoLi.
~ f'•uÚÍen.te., Club //Jedi.t~"1UlÚ., Camino ile.ál, ~yatt, Jltat¿z, Kf4Mal' 
Tn.te:ii-l.-onti.nen.ta{,,. ~ laliJUla, Pa1t.ai.40 Racli.d.on, 11.i.A.to11.1 <Ut e..t e. ¿_ 
x:ico, 9ac.k la• lli.Ua[l.e.. Rcunmla /,,,., )/e.ál de /l<.ruu !I Hauxud !}olvu.on. 
§Él &i. Óa.te. a Cfá.to.t ~.La. llfi/ 1 tene.nw4 c¡ue. J.04 paú.u que. _p1t.e.c.e.Jen a /!Ji.x.i.co 
eJt e..ste. 4en.tulo 4Un: J.u4 é.A.t.o.du4 Uni.da4, lt.aLi.a, é..tpaña, 'lle.in.o Uni.Jo, 'ilFA, 
F1Uu1d.a, Au4t=ii..a !I Canarlá. 



cuadro No. 13. 

OFERTA HOTELERA POR CATEGORJ,\ DE L.1\S PRINCIPALES CADENAS EN MEX!t'O. 
1989 

CATEGORIA 
CADENA TOTAL GRl\N TURISMO ***** **** ••• 

Estab. cuartos Estab. Cuartos Estab. cuartos Estab. cuartos iiStá'ii."'Cüartos 

Total 175 41700 31 13104 77 20020 62 8209 5 367 

Aristas 6 1345 - - 3 910 3 435 
Eest-Western 29 3450 - - 5 927 24 2523 
Calinda 13 2219 - - 3 246 9 1874 1 99 
Camino Real 11 3548 4~/ 1610 1/ 7 1938 
Casteles de México 3 437 - - 3 437 
Club Mediterranée 10 2168 - - 5 1953 5 1/ 215 1/ 
Del Prado 7 1062 - - - - 7 1062 
Fiesta Americana 12 4668 12 1/ 4668 l/ - - - -
Fiesta Inn 5 703 - - 1 156 4 547 
Holiday Inn 15 5145 4 2391 11 2754 - - - - CD 

Hoteles Unidos 1 65 - - 1 65 - - o 

Howard Johnson 2 460 - - - - 2 460 
Hytt Internacional 6 2223 .- - 6 2223 
Kristal 4 1515 3 1200 1 315 
Marriot 1 300 1 300 - -
Melia 7 2044 2 750 4 1246 1 48 
Misi6n 12 1759 - 5 1040 4 570 3 149 
Paraiso Radisson 5 1279 - - 5 1279 
Quinta Real 3 172 - - 3 1/ 172 1/ 
Ramada Inn 2 345 - - 1 226 - - 1 119 
Real de Minas 5 895 - - 3 520 2 375 
Rivera del Sol 2 328 - - 1 228 1 1/ 100 l/ 
sheraton 5 2744 2 1370 3 1374 
Sierra Intercontinental 2 521 2 521 - -
Stouffer Presidente 7 2305 l 294 6 2011 

F.stab. Establecimientos. 
¡/ Incluye villas y casitas. 
Fuente: Promociones Turísticas del Banco Nacional de México, (BANAMEX) ! 

Direcci6n General de Politica Turística, SEC'IUR. 
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Los servicios de alimentos y bebidas sin duda alguna ocupan dentro 

de la estructura general de servicios turísticos una destacada (XJSicié:rn, toda 

vez que satisfacen las necesidades vi tales y primarias del turista. 

En México -hasta 1988- se contaban con 4 918 establecimientos de a

Umentaci6n y bebidas, de los cuales 4 208 eran establecimientos incorporados 

al servicio de OOtel y 710 eran independientes. Del total de estos estableci

mientos, 1 819 eran restaurantes; 998 restaurant-bar; 317 discotecas o cen

tros nocturnos; l 359 bares y 427 cafeterías, ubi~ados principal.mente en 

los estados de Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, Veracruz y el D.F. 

En 1989 existían 5 218 establecimientos de alimentos y bebidas re-

gistrados en la Sectur, de los cuales 4 552 estaban vinculados al servicio de 

hotel y 666 eran independientes. Del total de estos, el 36. 5% correspondi6 a 

restaurantes; el 20.9.' a restaurantes-bar; el 6.2% a discotecas o centros 

nocturnos; el 27. 5% a bares y el 8. 7% a cafeterías. 

En 1990, contabamos con 5 256 establecimientos, 4 599 ligados al 

servicio hotelero y 657 independientes. 

Las agencias de viajes son un servicio que naci6 como resultado de 

la falta de informaci6n, orientación y organización que existía en el pasado 

para realizar el dcsp1azamient.o turístico, referidas al traslado y a la estan. 

cia en los espacios temporales de destino. 

De acuerdo al Reglairento de Agencias de Viajes, las personas f!si-

cas y morales que desempeñan este servicio realizaran las siguientes funcio

nes : 
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son internediarias entre los turistas y otros prestadores de servi

cios turísticos y entre los prestadores de servicios turísticos entre sí: re

servan espacios en los nedios de transporte y expiden a nombre de los trans

portistas y a favor de los turistas los boletos, cupones u órdenes de servicio, 

reservan habitaciones; prestan el servicio de reservaci6n y adquisici6n de ~ 

letos para espectáculos pÚblicos y sitios de atrac:ci6n turística: organizan, 

operan y comercializan viajes y excursiones dentro del territorio nacional o 

en el extranjero .. §]/ 

La agencia de viajes dentro de la industria turística, representa 

W1 agente interrrediario entre los sujetos del desplazamiento turístico y los 

prestadores de servicios específicos. 

Administrativamente, las agencias se dividen en agencias y subagen

cias, siendo las primeras las empresas matrices y las segWldas las sucursales 

en el pais o en el extranjero. 

En el cuadro no. 14 se muestra el número de agencias y subagencias 

que existían en nuestro país en los años de 1988, 1989 y 1990. 

cuadro no. 14. 

1988 1989 1990 

Agencias 2450 2903 3251 

Subagencias 615 684 715 

Total 3065 3587 3966 

Fuente: Sectur. Estadísticas Básicas de la 
Actividad TUrística,México,1990, p. 309 
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Cabe señalar que las agencias de viajes se localizan principalmente 

en el D.F., Jalisco, Nuevo León, Quitana Roo y el Estado de México. (ver -

cuadro no. 15). 

cuadro no. 15. 

Estados 1988 1989 1990 

No. % No. % No. % 

D.F. 1103 36 1281 35 1436 36 

Jalisco 337 11 411 11 571 14 

Quintana Roo 141 4 

Nuevo I.eÓn 180 5 198 

Edo. de Méx. 166 4 

FUente: Sectur, Estadísticas Básicas de la Activi
dad Turística, México, 1990, p. 310. 

La función de las agencias de viajes es básica, si pensamos que son 

las promotoras directas de los atractivos y servicios turísticos de un lugar 

y que en un memento dado pueden canalizar la corriente turística a determina

do destino y no a otro. Para esto debe proporcionar en forma oral o impresa -

información general y específica sobre la lcx:alización y costwnbrcs de los l!!. 

gares con atractivos turísticos, t.rámites, permisos, transporte, viajes orga

nizados, alojamiento, alimentación, recreación y productos típicos, situaci6n 

que exige que las personas que operan las agencias de viajes conozcan perfec

tamente las características de la oferta turística .. 
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Entre otros sectores que constituyen facilidades al turismo tenemos 

476 arrendadoras de autom6vi1es, con 6 486 unidades disponibles; 3 000 guías 

turísticos~ 250 patrullas de auxilio turístico; 338 balnearios, 10 centros de 

convenciones y 31 marinas. §!V 

3.1.3. Accesibilidad. 

La transportaci6n por cualquier medio, sin lugar a dudas constituye 

un factor elemental para poder explotar los recursos turísticos, pues propor

ciona e.l servicio que facilita el desplazamiento del turista. Puede decirse 

que es el elemento en favor de ciertos espacios temporales donde tiene su a-

siento una determinada infraestructura. 

El tredio de transporte que más ha influido en el desarrollo del tu

rismo ha sido la aviación comercial. Es un servicio que se incorporó a la ac

tividad casi desde su aparici6n debido a su rápidez, ale.anee, frecuencia, CO.!!. 

fort y seguridad, y constituye el medio de más creciente utilización por el 

turismo internacional. 

El servicio de aviación civil canercial puede ser prestado en forma 

regular e irregular, dentro de las fronteras de un país (vuelos nacionales) o 

fuera de ellas (vuelos internacionales). 

El servicio aéreo regular para el transporte retribuido de pasaje -

ros, correspondencia o carga es el que se presta de continuo en itinerarios 

fijos, es decir, es aquel que de continuo esta sujeto a tarifas, frecuencias, 

rutas y medidas de operación previa y oficialmente autorizadas. 

§§/ COACAIVl/CO, 1'ano•ama ríe La llcti.vi..rlaJ Tu.i'.Ati.ca. en l'léxi.co, l'léxi.co, L99L, p.65 



- 85 -

El servicio aéreo irregular se caracteriza por su falta de periodi

cidad, frecuencia, ruta e itinerario fijo. Corresponde a vuelos sobre demanda, 

comúnmente llamados de fletamiento o charters; su operación se realiza con 

unidades y personal de vuelo propios o alquilados a compañías de setvicio re

gular pero con independencia respecto a ellas. Su régimen tarifario es dife-

rente y considerablemente más barato que las empresas regulares. Además, el 

~ realiza enlaces con aeropuertos que normalmente no se incluyen en las 

1 íneas regulares. fil/ 

En México estos vuelos habían sido poco explotados, hasta que la 

SCT (Secretaria de Comunicaciones y Transportes), en 1986, permitió que se hi

cieran en forma más regular. 

En 1987, 540 909 pasajeros utilizaron este tipo de vuelos, crecien

do dicha cifra en un 3.9J' para 1990. 

Con el arrito del gobierno salinista se han instrumentado una serie 

de cambios en diversas ramas. En el transporte aéreo se eliminó la exclusión 

de rutas y se simplificó la obtención y renovación de permisos para el funci2_. 

namicmto de aerolíneas: se r;iguicron otorgando concesiones a los inversionis

tas privados para operar los servicios aéreos existentes y se eliminaron las 

restricciones a la operación de las empresas aéreas extranjeras. 

En 10 que se refiere a infraestructura aeroportuaría, en 1988 con-

tabamos con 76 aeropuertos, 42 con categoría nacional y 36 con internacional, 

y 1 776 aerodromos. 

0./ Ramlne¡ BLancu, /r¡anueL, Op. clt., P• 85. 
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En el cuadro no. 16 se muestra la variación que hubo para 1989. 

Cuadro no. 16. 

1988 1989 Variación % 

Aeropuertos 78 83 6 

Nacional 42 45 

Internacional 36 38 

Aerodromos 1776 1982 11 

Fuente: 5ectur, Estadísticas Básicas de la Activi
dad Turística, Mexico, 1990. 

Para 1990, se concluyeron las terminales aéreas de Huatulco y la del 

Bajío; se continuó con la construcción de pistas y plataformas en el aeropuc.r, 

to de Tepic y se ampliaron los aeropuertos de la Cd. de México, Tijuana, Col!. 

ma, Cancún y Puerto Vallarta. 

En materia de transporte terrestre, en 1988 México disponía de una 

red carretera de 235 075 Km, de los cuales 81 072 eran carreteras pavimenta-

das, 117 l.02 revestidas y 36 901 Km de terracer!a. ]JJ/ 

Para 1989, la longuitud de la red carretera tenía un total de 23i 233 

km, que aumentaría a 240 186 Km para 1990. Cabe mencionar que para la mo

dernización de la estructura carretera en 1990 se concesionó a los particula

res la construcción de la misma, otorgándose la realización de 16 obras con -

Z!2/ fA'{/íl, ll9enda t..tadi:Atlca L990, t'1éxlco, L99L, p. 29 
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una longuitud de 1 866 Km, y en noviembre de 1991 se anWlció la concesión de 
las autopistas de cuota. 

Por otra parte, el COordinador del Programa Nacional de Solidaridad, 

Carlos Rojas anwtci6 que en 1989 se construyeron 3 702 Km de caminos rurales, 

en 1990 más de 5 335 y para 1991 se preveén 3 733 Km. 

En 1969, se reconstruyeron 3 363 Km de carreteras y caminos; en 

1990 se rehabilitaron 3 398 Km y para 1991 se programaron 37 800 Km más. 

En materia de conservaci6n de caminos y carreteras, se trabajó en 

casi 33 000 Km en 1969 y en más de 40 000 Km en 1990 y se preveén 52 500 Km 

para 1991. 11/ 

Con respecto al sistema ferroviario nacional, en 1988, tenía una red 

de 26 399 Km con 415 unidades para transporte de pasajeros de primera clase 

y 328 de segunda. Para 1989, se contaba con una longuitud de vías férreas de 

26 510 Km, con 435 unidades de primera clase y 256 de segunda. TY 

Es Wl sistema que tar.lbién ha sufrido cambios importantes, por ejem

plo en 1991 se suspendio el servicio de dormitorios en toda la red, con la 

excepción de la ruta a Guadalajara, Monterrey y Veracruz. 

Por Último, el transporte marítiroo ha ido cobrando mayor importan

cia en cuanto al servicio de cruceros. La red portuaría nacional hasta 1980 

contaba con una longuitud de 197 Km, dividida en tipo marítimo 139, tipo flu

vial 29 y tipo interior 29. De esta red, s610 el 27.5% es utilizada en la ac

tividad turística, sin mostrar ninguna variaci6n para 1909.W 

71 / RojaA1 Can.Í.tJ4 1 "AvanceA del. Pn.u~n.ama kaci.unaL de. Sul.i.da11i.dad11 en Cume.n.ci.u 
&t.,,.i.o• VoL. l¡L, húm. 5, Pléxi.co, Plavo de L99L, p. 1¡1¡5. 

1, Op. e#., p. 32. 
____!!!.· , P· • 
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3.2. Ventajas Competitivas del Turisrro Mexicano. 

Una vez analizadas las características del producto turístico, es

tudiareIOOs el papel que juega la actividad turística mexicana en el rrercado y 

su capacidad de canpetencia. 

ourante la década de los setenta, México tuvo una participación prQ. 

medio porcentual en la captaci6n de ingresos y turistas a nivel mundial del 

2% y del 1.5% respectivamente. Sin embargo , pese a la importancia que la ac

tividad recobró en la década de los ochenta, por ser una de las principales 

fuentes de di visas para nuestro país, no toostró alteraciones, ya que su parti 

cipaci6n en cuanto a la captaci6n de turistas fue de 1.4% y sus ingresos de 

1.5% (ver cuadros no. 17 y lB). 

La competencia de un prc:ducto o servicio esta determinada por dive.r. 

sos factores, entre los que se encuentra el precio. 

Los determinantes fundamentales del precio son : los costos del em

presario, los precios competitivos y la demanda del mercado. AsÍ, no siempre 

es posible fijar con éxito los precios en base a los costos del productor, 

sino que también tienen relación la totalidad de oferentes que influyen en el 

mercado. Fijar un precio {X)r simple adición de una cantidad de costos su¡xme 

negar la existencia de la competencia y demanda del mercado. W 

El precio juega un papel muy importante en la determinación del ni

vel de la demanda de un producto o servicio: por lo tanto, compararemos los 

precios ponderados de algunos centros turísticos nacionales e internacionales. 

Z!t/ Tucku, Spence.A, f'oLlti.ca de. 7'neci.oA, U. Oeu;ifo1 Úpaiia, L97L, p. IJ. 
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p,;1ll'lCil',,~IUN IL 1:;;XICO l!N LA C•l!Tt\CIVN DEL TURISr.IJ MUNDIAL. 

NÚraer~ de turist~s in~resos (Dólares) 

Afio Total Mundial ~lé:<ico i'articipación Total Mundial México Participación 

(millones) (miles) ( .~) (miles <lt! 1.ü.- (millo- ( ;.) 
llonesl nes) 

1970 159.7 2250 l.41 17.9 415 2.32 

1971 172.2 ::!509 l.46 20.9 461 2.21 

1972 181.9 2915 1.60 24.6 563 2.~9 

1973 190.ú 32.!6 1.69 31.l 724 2.33 

1974 197~1 JJ62 1.71 J3.8 842 2.49 

1975 214.4 3218 l..30 40.7 800 1.97 

1976 220.7 .ll07 1.41 44.4 836 1.88 

1977 239.l 3.!47 1.Jó 55.6 807 1.36 

1978 257.4 J754 1.46 68.8 1121 1.63 

1979 274.0 4134 1.51 B3.3 1443 1.73 

1980 234.8 4144 1.46 102.4 1671 1.63 

FUliNTll: Compendio de - socthticas de Turismo, Madrid, 1988 Organización Mundial de Turismo. 

Información, BarÓmetr~ de los viajes )" del Turismo, No 4-1987, 0).ff. 

Dirección General de l'ol! tica Tudstic". SllCTUR. 

CD 

"' 1 



,,. 
CU.JJKU lio. lB 

PARTIClP1>ClvN llli ¡.¡,¡i;:¡co ,;JI L..~ C\PT,•CIVN DEL TUlllS;I) MUNDIAL. 

Número de turist•s ingreso (dÓl~res) 

Totd ;.un·.lia.1 iléxico Participación ·rota.l f.!undial México Participación 

Afio (millones) (miles) ( ~.) ' (miles de millo (millo- (1') 
nes) nesJ 

lY.:JU .!3~.13 4144 l.4ó 102.4 1671 i.6a 

1931 288.S 4038 1.40 1'1~. 3 l7ó0 1.69 

1932 236.S 3767 1.31 98.6 1106 1.43 

l9'3J 204.4 4749 l.ó7 93.5 1625 1.65 
1 

1934 JU.4 4654 1.48 109.8 l9B 1. 77 "' o 
1 

1985 J26.5 4207 1.28 115.0 1720 1.49 

l98ó 334.5 4625 l.38 138.7 1792 1.J9 

1957 361.1 5407 l.49 ló9.5 2274 l.34 

19SB 39J.l 5692 l.4·1 194.l 2344 1. 31 

fU¿t;Tf.: Cor.ipendio de listad:!stica.s de Iurismo, Madrid 193:>, Organización Mundial de Turismo. 
lnformaciÓ1i, uarÓmetro de !os vfoje ·Y del Taris::o, No. 4-1987 0).11', Madrid .España. 
Dirección Gener;..l de Pol!tica Turlstica, S~CTUU .• 
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Para hacer tal comparaci6n se eligieron ciertos destinos turísticos, 

con los cuales está compitiendo directamente nuestro país. Estos centros tu

rísticos se caracterizan por ser destinos de clima cálido, de playa, donde· 

las personas locales se caracterizan por su buena acogida a los turistas y 

porque todos ellos estan preocupados en captar a los turistas norteamerica -

nos, 1JV 

Para hacer una comparación de precios, se tomaron cerno base 10 ha-

teles de cinco estrellas y 9ran turismo, en habitación doble durante el invie!:_ 

no de 1987 de cada destino. 

Los destinos que entran en la comparaci6n son Aruba, Barbados, Ja -

malea, Hawaii, Nassau, Puerto Rico, Miami, República Dominicana, BerMuda, Cu

racao, Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta, Cozumel, Ixtapa, los Catos y Maza-

tlán. 

En base a la tarifa media ponderada. en 1987, observamos que de los 

siete destinos mexicanos, cuatro de ellos fueron los más baratos en canpara

ci6n a los destinos del Caribe y de los Estados Unidos; cozwnel (82.1 dólares), 

Ixtapa (70.3 d6lares), Los Cabo• (68.4) y Mazatlán (64.6). El destino más ca

ro en México fue Cancún, con una tarifa en dólares de 152.1, que fue ligera-

mente menor a la tarifa de Hawaii ( 153. B), la cual a su vez tuvo una di feren

cia de 29.8 dólares con respecto a Aruba, que fue el destino más caro (ver gr! 

fica no. 1). 

En 1987, nuestro país manifestó una ventaja compara ti va favorable 

en precios, la cual se vió favorecida para 1989, cuando seis de nuestros des-

Zi. lncl..u4.o Hawai.i. y Pli.ami. t¡¡"Ue cun.11ti.tu9en uno/! de 1.011 plli..n.ci.palu cen.illu/! de 
captaci.ún aL i.nte1t.i.Ull de Lo4. é.Atado.11. Üni.do-'!. 
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tinos representaron las tarifas más bajas en el mercado. 

La tarifa de cancún fue la más alta del país en 1989. En comparac~ón 

con los destinos carit:eños y de Estados Unidos, sólo rebasó a la de Replíblica 

Dominicana en 12.6 dólares y manifestó una diferencia con respecto a Hawaii 

-que fue la tarifa más alta- de menos 106.1 dólares (ver gráfica no. 2). 

A pesar de que México tuvo tarifas bajas, nuestros destinos obtuvie 

ron una ocupación promedio de 51. 7% en 1989, mientras que centros con tarifas 

más caras como Hawaii, Puerto Rico, Jamaica, Bermuda y Bahamas tuvieron una 

ocupación mayor, con el 79, 74, 59 y 65 por ciento, respectivamente. 

Otro factor que influye en la capacidad canpetitiva del turismo es 

la oferta de habitaciones que existe en los destinos turísticos. 

La Dirección General de Política Turística de la 5ectur, publicó in 

formación relativa al número de habitaciones existentes y a la demanda de alQ 

jamiento de algunos centros turísticos de México (Cancún, Cozumel, Acapulco, 

Ixtapa, Mazatlán y Puerto Vallarta), del CariOO (Bahamas, Bermudas, Jamaica y 

Puerto Rico) y de Estados Unidos (Hawaii) que fue analizada en los años de 

1983 y 1989. 

En 1983 la oferta total de los destinos mexicanos fue de 39 259 ha

bitaciones, que representó el 65% de la oferta de Hawaii, la oferta total de 

los destinos caribeños fue de 26 547, menor en 32.3% con respecto a la de Mé

xico. 

Para 1989 Hawaii contaba con una oferta de 66 614 habitaciones, 

nuestros destinos con 53 463 y el Caribe con 39 066 W. México representó el 

Z§/ lo4 clato4 ele BahamaA y. ?ue•to ?li.co 4on p•oy.ectaclo4. 
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80. 2% de la oferta de Hawaii, el Caribe el 73% de Méxl.=. 

Con respecto a las personas que demandaron alojamiento, en Hawaii 

se registraron '4353. 8 (miles de personas) rebasando a la de México en solo el 

o. 7%; la demanda del caribe fue de 3742.9 (miles de personas) menor en 13.4% 

a la de Méxi=. 

En 1989, 6641.8 (miles de personas) demandaron alojarniento en Hawaii, 

515&.5 (miles de personas) lo hicieron en el caribe y 4 &23.3 (miles de perso

nas) en México. 

la demanda de Méxi= fue superada en 43. óXy 11. 5Xpor Hawaii y el ~ 

ribe, respectivamente. 

Con estos datos vemos que nuestro país ha avanzado en cuanto a su 

oferta de habitaciones, sin embargo seis destinos mexicanos no pueden alcan

zar a un norteamericano como Hawaii. 

Por otro lado, cuatro destinos caribeños tuvieron mayor demanda de 

alojamiento que seis de los nuestros, teniendo mayor oferta de habitaciones. 

En materia de alimentación, hospedaje y transporte, las tarifas es

tablecidas en la Cd. de México fueron competitivas en 1986, ya que según da

tos publicados en la revista Decisión "las ciudades que registraron las tari

fas más altas en el servicio de taxi por cada cuatro kil6metros de recorrido 

fueron Roma, Nueva York, Londres y Tokio. 

Las tarifas más caras en un hotel de lujo fueron en París (290 d6-
lares), Londres (257 dolares), Tokio (201 d6lares) y Hong Koog (170 d6lares), 

por noche. 



'r 
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Finalmente, una cena para dos personas, incluida 1a botella de vino 

y propina, tuvo un precio de 95 d61ares en Nueva York, 80 dólares en Tokio, 

59 d61ares en París y 54 d6lares en Rana. I1f 

según datos de Pranociones Turísticas Banamex de 1985, en México la 

tasa de utilidad bruta en la operación de un hotel representaba un 25% de las 

ventas totales, mientras que en el Caribe, Canadá y los Estados unidos eran 

del 21, 23 y 19 por ciento respectivairente. ]!}/ 

En lo que se refiere a la construcción de habitaciones en hoteles · 

de gran turiSIOO, el costo en México fue más barato en 1987, ya que era de 

80 000 a 90 000 d6lares y en Estados unidos era de 200 000 a 300 000 d6lares. 

El costo de la mano de obra es otro factor que influye en la canpet~n 

cia de un producto o servicio. La mano de obra mexicana es una de las más ba

ratas a nivel mundial, lo que respresenta una ventaja para México. Sin embar

go enfrenta ciertos problemas de capacitaci6n y especialización. 

En 1989, en la República Mexicana existían 250 planteles donde se 

impartían carreras, especialidades técnicas y profesionales en el área turís

tica~ ubicándose la mayoría de ellas en el o. F. • Estado de México y Jalisco, 

lo que oc::asiona que importantes centros turísticos carezcan de personal capa

citado que desarrollen eficazmente ésta actividad. 

ta comercialización es otro eleaento que influye determinante.mente 

en la canpetencia turística de un país, ya que aunque éste cuente c:at un buen 

producto turístico no sirve de nada si no es capaz de generar desplazamientos 

turísticos que los consuman. 

ZZI: "CáJ'""LaA lu•iAticaA" ""iJeciAi.íB, Na. ls9, 9=<o L986, e· 1¡7. 
'l!!J "lnfo11171e. upeclal." en. é.xeanA.Uin, de. 9u.ni..o de. l.9M, P· jO. 
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El markenting o la comercializaci6n son técnicas que alx>rdan todos 

los problemas relativos a la transferencia y venta de bienes y servicios del 

productor al consumidor. 

Cano rnarkenting se entiende "la ejecución de actividades comercia

les encaminadas a transferir productos o servicios del fabricante al consumi

dor de rrod.o que satisfaga sus necesidades y cumpla con los objetivos de la 

empresa" m 

También se define a la ~rcializaci6n cano el conjun~o de activi

dades que la empresa debe realizar para crear, promover y distribuir productos 

o servicios, de acuerdo con la demanda de los clientes actualeo y potenciales 

y las posibilidades para producirlos • .!!Q/ 

La corrercializaci6n del producto turístico se inicia con saber qué 

producto se debe ofrecer, cuáles son los mercados que más utilidades rinden; 

qué calidad deben ten~r los servicios que se otorgan; hasta d6nde se puede in

crementar la oferta: cuáles son las opciones y los deseos de los turistas re§. 

pecto al producto ofrecido; a través de qué canales se debe transmitir la pu

t..llcidad; c6mo se debe organizar la venta y cuál debe ser la presentación del 

producto. 

Para que un país, regi6n o localidad conozca lo que va a vender, re

quiere conocer ampliamente su producto turístico (atractivos, facilidades y 

accesibilidad). Una vez que tenga conocimiento de lo qué va a ofrecer, debe 

pensar a quién ofrecerlo. En este momento interviene la investigación de mer

cados que determina o asegura un buen número de clientes, también permite sa

ber cut(ndo, cáoo y dónde debe ofrecerse, ya que esta actividad es afectada por 

79/ Acuen¡a, fl¡¡_'J"el., ~P· ci.t., P· 1.80 
({(J/ Cá1tdena4 Tabarr..e..11, avi.u, Lome11.ci.ali.raci...ón del. Tun.l..4mu, &l. Tn.lilOA, Pléxi.co, 
TifM, P· 86. 
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la estacionalidad y desde luego por las condiciones econ6rnicas del turista. 

Una vez que se conocen las necesidades del turista y las caracterí~ 

ticas del producto y del rrercado, es necesario recurrir a la pranoción, que 

tiene la finalidad de persuadir al turista potencial para que se desplace a 

consumir el producto turístico. Es importante recalcar que las técnicas de 

markenting tienen que ser s6lidas y efectivas, pues en esta actividad el clien. 

te es el que se traslada a la fuente de producción. 

México, a través de los esfuerzos de promoción de la iniciativa pri 

vada y del gobierno, ha lo:¡rado crear una imagen positiva de nuestro país, di 
fundiendo valores históricos y culturales, as! caro la planta turística hacia 

el exterior. Sin embargo, esta tarea ve disminuido sus esfuerzos, ya que en 

los principales países emisores de turismo se encuentran las principales cad!t 

nas hoteleras, líneas aéreas y agencias de viajes a nivel mundial, que funci.Q. 

nan como los más importantes agentes de distribución de la oferta tur!stica. 

Otro elemento que influye en la efi.ciente canercializaci6n de un 

producto, es la tecnología, que a través de los equipos computarizados e ins

talaciones de comunicaci6n p:?rmite a la industria turística interconectar la 

información relacionada con viajes, alojamiento y otros servicios para ofrecer 

el producto en un sólo paquete. 

La comercialización en México enfrenta serios problemas en cuanto 

al acopio de infonnación debido en gran medida a la falta de redes de info~ 

ci6n y reservación computarizadas, que son básicas para el desarrollo de la 

empresa turística, al permitir a nivel global el dominio creciente de las tran. 

sacciones del mercado. 
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Por Último, en la canpetencia por el turismo intemacional, no pod~ 

mos dejar de mencionar a las empresas transnacionales de servicios que han a

doptado las mismas técnicas que las empresas de bienes para invadir los merce 
dos más alla de sus fronteras nacionales, a través de la creación de filiales, 

sucursales y subsidiarías en el extranjero. 

Las empresas transnacionales en la actividad turística se localizan 

principalmente en los servicios de hospedaje, aerolíneas y agencias de viajes. 

Las empresas hoteleras aparecen en forma de grupos, integrando las 

llamadas cadenas hoteleras, que tienen 1:oroc> principal objetivo formar un blo

que para disminuir costos y obtener mayores ventas. 

Asimisrr.o, al agruparse obtienen ciertas ventajas caro son la reali

zación de compras centralizadas, el desarrollo de técnicas de canercialización 

y administración, el establecimiento de diversos criterios operativos y el aQ 

ceso a mercados extranjeros que les permitan crear economías de escala. 

según investigaciones de la c«r, existen en el mundo alrededor de 

cien cadenas transnacionales, de las cuales 25 controlan el. 80% de los hoteles 

asociados. Esta concentración es más evidente si se considera que esos esta-

blecimientos atienden gran parte del turismo internacional. De las diez cade

nas más importantes del mundo, ocho son norteamericanas, una inglesa y una 

francesa. Estas cadenas hoteleras transnacionales general.mente mantienen fuer. 

tes vínculos con empresas del sector de telecanunicaciones, agencias de via-

jes, sector financiero, del transporte aéreo y de alimentación.!!!/ 

Un ejemplo de estas cadenas es la coorporación Marriott, que cuenta 

con 640 hoteles que operan en todo el r:nmdo. Es una de las 10 canpañías con -

76/ Badill.a, Vi.n.1i.ni.a, '·Cvme.n.ci.a.Í.i..¡aci..ún Tu1tlAii.ca lnte/IJl.Q.ci.anaL" en Oeci.Ai..ún, 
'lran¡o de. l.991., P· 20. 
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mayor número de empleados en Estados Unidos, y la misma que, a nivel corpora

tivo, obtuvo ingresos superiores a los 7 600 millones de dólares en 1990. 

Aunque su principal rama de acción es la hotelería, también se ded!. 

ca a la distribución de alirrentos en establecimientos de aeropuertos y carre

teras y opera tiendas de souvenirs y locales destinados a la venta de reríod_:l 

cos y revistas •. 7-7/ 

Fn el caso de México, funcionan cadenas cano Holl_dp.Y....!..fl!!1 ~lw_Qt.Q!.!_, 

g'J.uE .. ~fiter.r~Ilgg,~f!t~J'l.~s~':!Lrr!.1 H}'2.tt,P.r:i.n.Q~S- Hq.t.eg;, Q_lJ!llJ~.L!.I}!!• r Westin 

~ que operan las grandes hoteles de lujo en los principales polos de de

sarrollo turístico como Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún, Ixtapa, etc., sin 

descuidar, por supuesto, las grandes ciudades como el D.F., Guadalajara y Mo.n. 

terrey. 

Cabe señalar que dichas empresas operan bajo la figura de la fran-

quicia, es decir, son operadoras constituidas con recursos propios, pero con 

el nombre del grup:J que les otorga la concesión o franquicia, obligándose a 

nonnar su operación de acuerdo a políticas y procedimientos previamente esta

blecidos por la concesionaria. W 

Algunas cadenas hoteleras están asociadas con las líneas aéreas, 

por ejemplo, la cadena hotelera ~ tiene relación con la .!IT, Bets Wester 

con Wester Airlines y el Club Mediterranée con Air France. 

Asimismo, otras líneas aéreas extienden su campo de acción al alqu! 

ler de autos, seguros y reaseguros de vuelo, entre éstas empresas destacan la 

77/ 'h.od1té..g.ue..¡ 1 Adn.i.ana, "fió.A de 4.eiA. dé.cat:ÍaA de tn.a!l_e.ctottLa avalan. l..a cal.i.dad 
de 4"4 utah"l.e.ci.mi.ento4. 11 en. 7 uttlA.ti.ca. Ario L, Núm. "81 Septi.emhn.e l.99L, p. 66. 
W liamt•e¡ 8.Lrutcu, /YJcuwel., Ve. cit., P· 71. 
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British Airvays, ~!Y!!, Japan Airlines, Air France, y Lufthansa. 

En lo que se refiere a las agencias de viajes, estas desarrollan ª!:. 

tividades de suma importancia al comercializar los seervicios turísticos de -

un país. 

Las agencias de viajes que dependen de las empresas transnacionales 

dis¡xmen de tecnología que les permite obtener infonnación que les facilita -

entrar a los nercados extranjeros. 

Un ejemplo contundente de las grandes agencias de viajes es ~ 

~, quién organiza ~ a través de las 94 agencias de viajes que tiene 

en los Estados Unidos y de las 700 que posee en el exterior. Sin 01 vi dar que 

danina el campo de las tarjetas de crédito para viajes, restaurantes, clubes 

y entretenimiento. m 

79/ llaite.La•t, AttmtUUi, la Cul.tu.a como éinp•"44 /l/ul.ti.naci.ona.l, U. l..a, 2a. u/. 
~i.co, l.9!;9, p. 1.40. 
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Conclusiones. 

El producto turístico est~ formado por aquellos elementos que~ moti

van la ejecución de un viaje y se integra por los atractivos, las facilidades 

y la accesibilidad. 

!ns atractivos se dividen en naturales, artificiales y humanos. Mé
xico cuenta con W1 gran potencial de recursos naturales e innumerables recur

sos artificiales como museos, zonas ar~-ológicas, folklore y artesanías. Ad,!t 

m.3s, se caracteriza ¡x>r la hospitalidad de su gente. 

Las facilidades estan constituidas por la red de servicios turísti

cos existentes en un detenninado lugar. Incluyen alojamiento, establecimien

tos de alimentos y bebidas y agencias de viajes,. principalmente. 

En México, la oferta de hospedaje se clasifica en siete categorías: 

Clase especial, Gran turismo, y de una a cincO estrellas. 

De 1983 a 1988, el número de establecimientos tuvo un decremento 

porcentual de 6.5%, sin afectar la oferta de habitaciones.. que mostró un cree.!. 

miento de 1.4%, concentrándose principal.mente en el D.F., Guerrero, Veracruz 

y Quintana Roo. 

Cabe señalar que en 1988 las principales cadenas hoteleras en Méxi

co poseían sólo el 3 .1% del total de los establecimientos, sin embargo, part.!. 

ciparon con el 94% en la oferta total de la categoría de gran turismo y Clase 

especial y en las categorías de cinco y cuatro estrellas con el 59% y 18% re.§. 

pee ti varnente. 
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Los establecimientos de alirrentos y bebidas que existían en 1989 B!!. 

maron 5218, de los cuales el 36.5% correspondió a restaurantes, el 20.9% a re.§. 

taurantes - bar, el 6.2% a discotecas y centros nocturnos, el 27% a bares y -

el 8. 7% a cafeterías que awnentaron a 5258 para 1990. 

En 1989 existían en el país 3587 agencias de viajes incrementándose 

para 1990 a 3966, ubicadas principal.mente en el D.F., Jalisco y Nuevo r..eón. 

La accesibilidad es el Últirro elemento del producto turístico y se 

refiere a la infraestructura existente para llegar a W1 destino turístico de

terminado. 

El r:redio de transporte que más ha influido en el desarrollo del tu

risrro intemacional, ha sido la aviación debido a su rápidez, alcance y con

fort, seguido ¡x>r el transporte terrestre, ferroviario y marítiloo. 

En nuestro país, en 1988 se tenían 78 aeropuertos, se contaba con -

235 075 Km de red carretera, con 26 399 Km y 197 Km de red ferroviaria y por

tuaria respectivarrente.Estas cifra; aumentaron para 1989, a 83 aeropuertos y -

237 233 Km y 26 510 Km de la red carretera y ferroviaria. La extensión de la

red portuaria no manifesto cambios. 

La variaci6n registrada en esta rama no fue significativa debido a 

la falta de inversi6n por parte del gobierno, situaci6n que originó que éste_ 
permi tie,ra a inversionistas privados operar los servicios aéreos y construir 

carreteras. 

A nivel mundial, durante la década de los setentas, México tuvo una 

participaci6n pronedio en la captación de ingresos y turistas del 2% y l.!l!' -
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respectivamente, la cual disminuy6 para la década de los ochenta a l.5% y l.4% 

Con estas cifras podem:>s afirmar que la participaci6n de México es muy pequeña 

y que pese a que el gobierno argumenta que estaioos en la batalla por el turi§.. 

mo nrundial, vemos que nuestro pais no ha avanzado en la captación tanto de i!!. 

gresos caoo de turistas a nivel nrundiaL 

Por otra parte, si comparamos el precio, la ocupación, la oferta y 

demanda de habitaciones de algunos centros turísticos nacionales con otros -

destinos del caribe y de los Estadas Unidos.. observamos que en 1987 cuatro de§. 

tinos mexicanos fueron los más baratos, ventaja que se incrementó para 1969, 

cuando seis centros turísticos registraron las tarifas más bajas en el rrerca

do. A pesar de esto, la ocupación prooedio de los destinos mexicanos fue de -

51. 7% en 1989, mientras que centros con tarifas más caras como Hawaii, Puerto 

rico, Jamaica, etc. tuvieron una ocupaci6n mayor. 

En 1989, seis destinos nacionales contaban con wta oferta de 53 463 

habitaciones, representando el 8~ de la oferta de Hawaii y superando a la -

del Caribe en 37%. En ese mismo añ~ la demanda de México fue superada en 43 .6% 

y ll. 5% por Hawaii y el caribe. 

A pesar de que en nuestro país se ha incrementado la oferta de hab! 

taciones, seis destinos mexicanos no pueden alcanzar a un estadoW'lidense conx> 

Hawaii, y aWlque nuestra oferta es mayor a la del caribe, cuatro centros car! 

beños tuvieron mayor demanda de hospedaje que seis de los nuestros. 

La corrercialización es un factor que influye en el desempeño de un 

servicio en el mercado, ya que nos permite saber cuánao, c6mo y d6nde ofrece~ 

lo. 
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En México, la comercializaci6n enfrenta serios problemas, debido a 

que no se cuenta CX>n una red de informaci6n cidecuada y se carece de un siste

ma canpleto de reservaci6n canputarizado que permita dominar las transaccio

nes del mercado. 

Por Último, no hay que olvidar que las empresas transnacionales ti!!, 

nen más capacidad canpetitiva, ya que al agruparse obtienen ventajas cc:m:> la 

centralización de compras, el desarrollo de técnicas de canercializaci6n y a.9, 

ministraci6n que les permiten crear economías de escala, • 
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conclusiones Generales. 

En las 6.ltimas décadas, el sector servicios ha DXJstrado W1 inminen

te desarrollo y el turismo cano W1 servicio de consumo final se ha manifesta

do en el mismo sentido. 

Muchos países en desarrollo ven al turismo coroo una opci6n para cr!t 

cer, debido a su captación de divisas, su contribuci6n al PIB y por su gener!!_ 

ci6n de empleos, por lo que han implantado estrategias para desarrollarlo• sin 

embargo, es importante señalar que desafortrmadamente es wia actividad que no 

siempre trae consigo repercusiones positivas, especialmente por sus efectos 

en el deterioro ambiental, la destrucci6n de zonas arqueolÓgicas, etc. 

El hecho de que varios países busquen obtener los beneficios econó

micos generados por el turismo, lo ha convertido en una actividad altamente 

canpetitiva, siendo Europa el continente más favorecido por sus ingresos, se

guido por América, Asia y Qceania y por Últln:io Africa. 

La participaci6n de la actividad turística mexicana en la economía 

nacional durante 1982-1988 no mostró cambios importantes con respecto al se

xenio anterior. 

En la década de los ochenta, la captaci6n de México por los ingre-

sos y los turistas a nivel nnmdial no fue muy relevante y no avanz6 signific~ 

tivamente desde la década de los setenta. Esta situaci6n nos hace pensar en 

que nuestro país debe temar medidas irunediatas que le permitan buscar medios 

para que nuestra actuaci6n a nivel rmmdial sea más competitiva, ya que antes 

de enfrentar a los países más avanzados también tendrá que competir con otros 

países en desarrollo que están ya participando en la lucha por conquistar y 

recibir mayor número de turistas. 
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Es importante señalar que la comercializaci6n del producto turísti

co es básica, ya que a través de esta podemos conocer las neces~dades del 

cliente. En este sentido, nuestro país enfrenta serios problemas en cuanto al 

acopio de informaci6n que impide coordinar a los diferentes prestadores de 

servicios turísticos eficientemente. Este hecho indudablenente está relaciona 

do con las redes de inforrnaci6n y de reservación computarizadas que son bási

cas para permitir a nivel global. el dominio creciente de las exigencias del 

mercado. 

Por Último, no podem::is olvidar la influencia que ejercen en el aer

cado las cadenas hoteleras, las lineas aéreas y las agencias de viajes inter

nacionales que por su sólo nombre garantizan al turista una calidad estándar 

y además cuentan con una amplia red publicitaria que las convierten en los 

principales distribuidores del turismo a nivel internacionaL 
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Recomendaciones. 

- se deben realizar análisis integrales en las ccmunidades recepto

ras con el prop6si to de conocer las repercusiones econánicas, sociales y cu!. 

turales del turismo. 

- Es necesario que los sectores público y privado participen en la 

planificaci6n de centros turísticos, de tal manera que los recursos natura-

les, materiales e humanos sean aprovechados racionalmente. 

- Prom:>Ver e implementar aun más la capacitaci6n de personas en la 

área turística. 

- Es indispensable que la Sectur, establezca nonnas eficientes de 

vigilancia para controlar la calidad de los servicios turísticos. 

- Es necesario incrementar la eficiencia y competitividad de las li 
neas aéreas nacionales. 

- Modernizar el transporte terrestre y ferroviario, además de fornen. 

tar el uso de cruceros. 

- Debe diversificarse el turismo receptivo, a través de campañas 

promocionales en otros mercados diferentes al estadounidense. 

- Se deben crear redes de informaci6n y de reservaci6n computaliza

das eficientes para controlar la demanda. 
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