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PRESENTACION, 

El presente trabajo es un ejercicio de aplicación de la técnica en la construcción de 

modelos de Series de Tiempo en la Actividad Turística, en particular para la oferta y 

demanda de servicios turísticos en el Puerto de Acapulco, Estado de Guerrero. 

La actividad turistica. 

Para que una parte importante de los núcleos poblacionales pudieran desplazar de 
su lugar de origen a otros sitios con el objetivo de recreación o descanso, fue necesario que 

se dieran las condiciones materiales que lo posibilitará, por un lado la generación de lugares 

con atractivos turísticos y por otro, que existieran personas con posibilidades económicas 

para acudir a dichos lugares. 

A partir de los años cuarenta, en situación de estabilidad económica mundial, el 

surgimiento de demandantes de servicios turisticos en forma masiva, ha sido posible debido 

al avance tecnológico logrado en los procesos de producción, la reducción en las jornadas 

de trabajo, el incrementado en las prestaciones sociales de los trabajadores como son dias 

de vacaciones anuales, días de asueto; además los niveles de ingresos se mejoraron para 

algunos segmentos de la población, permitiendo un excedente para ser empleado en la 

recreación. Esta situación es distinta en los paises altamente industrializados, como 

Estados Unidos, donde existe una clase media numerosa y una clase obrera con un nivel 

de vida bueno; al caso de los paises subdesarrollados como México, en donde las 

posibilidades se reducen, sin embargo, existe una clase media que cuenta con recursos 

para desplazarse a centros turísticos. En ambos casos, la población con posibilidades de 

realizar turismo, se encuentra sujeta a las condiciones económicas de sus paises. En 

tiempos de recesión económica, la clase medía al reducir su capacidad de compra, los 

primeros gastos que evita son los efectuados en los viajes de recreación o descanso. 

El avance en los medios de comunicación hace posible que las personas se 

desplacen en forma rápida a los centros turísticos y la expansión del comercio internacional 

hace posible que los turistas contraten todos los servicios, desde el vehículo que lo espera 

a la puerta de su casa para iniciar su viaje, hasta su regreso, todo totalmente organizado 

Esto gracias a la existencia de empresas que controlan desde el carro en que saldrá de su 

casa el turista, la empresa aérea donde se transportará, el hotel, el restaurante. todo. 



Análisis de Series de Tiempo. 

El objetivo del presente ejercicio de modelado es la construcción de modelos de 

Series de Tiempo para pronósticos de las siguientes variables correspondientes a la 

Demanda de servicios místicos en Acapulco, como son: los visitantes nacionales, los 

visitantes extranjeros y la ocupación hotelera (en po.tentaje); y por el lado de la Oferta de 

Servicios Turísticos se trabaja con la variable de número de cuartos existentes. El periodo 

de observación de las variables es la década de los años ochentas y se realizan los 

pronósticos para el año de 1990. 

En la descripción de las variables de oferta y demanda de los servicios turísticos, 

estas se ven afectadas por los periodos vacacionales escolares, por los efectos climáticos, 

entre otros elementos. Por lo que se considera pertinente intentar la especificación del 

modelo a partir de los modelos con estacionalidad estocástica que asumen la forma general 

(1- ries - r2e2s 	- rpePs)(i-es)D = (1 - á es - .52B2g - -.101305)(1 

en donde et es el ruido de entrada generado por un proceso ARIMA de la forma usual 

(1-$181 -12132  - - SpBP)(1-13)d 	(1 - 1B1  - H282  - -8ciecs 

sustituyendo rt en el modelo general 

(1- ries - r282$  - - rpeN(1- 01e1  -.2B2  - - 93P)(1-B9(1-8)d 	(1 - 
tés - ,52523  - -á0e0')(1  - H 181 8252 	-ecisq)st 

en donde 6 es la constante en caso de que la serie estacionaria (1-81)0(1-0 74 tenga 

media distinta de cero. Este es el modelo general que se supone que las series seguirán. 

En la determinación de los parámetros que deben ser incluidos en los modelos de 

las series que se trabajan, se utilizan los siguientes instrumentos. 

Para determinar el componente de medias móviles, se calcula la Función de 

Autocorrelación Muestral(correlograma) para los primeros 24 rezagos, los parámetros de la 

parte autorregresiva se determinara via la Funcion de Autocorrelación Parcial Muestra', 

también mediante los 24 rezagos. Una técnica adicional que se emplea es la Función de 

Autocorrelación Muestra' Extendida, la cual determina en forma Inmediata los parámetros p 

y q sin necesidad de realizar una transformación previa de los datos. 

Un requisito que se le pide a la serie, para utilizar las dos primeras funciones 

anteriores, es que la serie sea estacionaria. En caso que muestre lo contrario, la 



transformación de los datos para hacerla estacionaria puede ser tomar la primera diferencia, 

extraer el logaritmo natural de la serie o aplicar cualquier otra transformación. 

El siguiente paso en la construcción del modelo de cada una de las series, es la 

estimación de los parámetros incluidos en el modelo como son r1  , r2  rp,1l, 02 , 

p el e  á2 r eee 	 t3cs mediante el método de Minimos Cuadrados No-Lineales. 

Para seleccionar el modelo que mejor se comporte de acuerdo a los datos, se toma 

como criterio el estadistico Q(K), que proporciona una idea global del comportamiento de 

los residuos del modelo estimado. Otros elementos en esta etapa de evaluación del modelo 

estimado, es el análisis de los residuos a través de las Funciones de Autocorrela:ion 

Muestral y Autocorrelación Parcial Muestra!: el análisis de la matriz de varianzas y 

covarianzas de los parámetros estimados para observar la relación existente entre ellos; por 

último, contrastar el modelo seleccionado con otros modelos que pudieran ser mepres. 

La culminación de la construcción de los modelos de Series de Tiempo para las 

variables de la actividad turística, es el cálculo de los valores futuros para las variables, La 

predicción se hace considerando el modelo seleccionado para los 12 meses del año de 

1990, ademas, se construye el intervalo de conlanza para el valor verdadero, a partir de 

expresar el modelo estimado corno la suma infinita de choques aleatorios, 



I.- MARCO ECONOMICO, 

1,1.- ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Para ubicar el estado de Guerrero en el contexto nacional se consideran algunos 

indicadores sobre poblacion y economía. La entidad cuenta con una superficie de 64,282 

kilómetros cuadrados, lo que representa un 3.3 % del territorio nacional; en lo que respecta 

a la población, para 1990, el número de habitantes en el Estado de Guerrero fue de 

2'620,637 lo que representa 3.2 % respecto al dato nacional. 

Una característica fundamental de la economía del Estado, es el desarrollo de 

aquellas ramas económicas que conforman la actividad turística y rezagandose en forma 

importante la Industria manufacturera, para apoyar la anterior aseveración se menciona que 

en el periodo de 1970 a 1988 la actividad económica en la entidad a contribuido, en 

promedio, al Producto Interno Bruto (PIB) nacional con 1.6%, en particular para 1988 

participo con 1,49 % lo que lo ubica en el lugar número 16. Para el mismo año, el sector 

Comercio, Restaurantes y Hoteles participó con 2.21 % al PIB del mismo sector a nivel 

nacional; el sector Agropecuario, Silvicultura y Pesca contribuyó al PIB nacional de su 

sector nacional con el 2.57 V el sector Servicios Comunales, Sociales y Personales con 
1.48 %; en el caso de la industria Manufacturera contribuyó con solo 0.36 % 

Según datos de los Censos Económicos de 1989, de un total de 1116,952 unidades 

censadas en todo el país, Guerrero aportó 33,380 unidades, lo que significa 2.5 91: en el 

caso del personal ocupado de 7'044,190 trabajadores a nivel del pais, el Estado contribuyó 

con 116,816 trabajadores, cifra que significa 1.7 % del total. 

Un último elemento para ubicar la economía del Estado de Guerrero en el marco de 
la economía nacional. En el periodo de 1970 a 1988, se ha señalado que en promedio la 
entidad ha contribuido con 1.6% del PIB nacional, porcentaje que está por abajo del 
promedio de contribución de los estados de la república, 2.31 % al PIB nacional, excluyendo 
al D.F. que aporta aproximadamente 28% 

La estructura económica de la entidad está concentrada en el sector Comercio, 

Restaurantes y Hoteles, actividades económicas que conforman la actividad turística. Para 
el año de 1988 ese sector participo con el 40.7 % al Producto Interno Bruto estatal, seguido 

por el sector de Servicios con 26.9 %. Entre los dos sectores representan casi 70 % del PIB 
estatal. Para el mismo año, los Censos Económicos muestran que de 115,011 personas 
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ocupadas, el sector Comercio da empleo a 38.3 90 de los trabajadores y el sector Servicios 

(excepto servicios financieros) participan con 41.1 90. 

Esta desproporción en la estructura económica según las estadisticas históricas, se 

profundiza. El sector Comercio, Restaurantes y Hoteles participaron en el PIB estatal en: 

30,77% para 1970, 34.44 90 para 1980, 4169 % para 1988; en el caso del sector Servicios 

Comunales y Personales participan con 12.61 90, 17.46 % y 26.94 % para los mismos años, 

lo que muestra claramente su mayor participación en el PIB estatal. En cambio el sector 

Manufacturas alcanza la participación de 6.77 % para 1970, 5,5 % para 1980 y 3,09 % para 

1988, evidenciando las cifras una menor participación porcentual en la economia del estado 

de Guerrero. 

Las actividades económicas que conforman el sector turismo no resultan un 

detonante para que las otras actividades económicas logren el desarrollo suficiente para 

que destinen su producción al turismo, debido a esto, un alto porcentaje de los insumos 

requeridos por el turismo son introducidos de otras entidades del pais. 

El estado de Guerrero se divide geográficamente, en siete regiones: Acapulco, 

Norte, Centro, Costa Grande, Tierra Caliente, Costa Chica y Montaña. 

La otra característica relevante de la economía del Estado es la alta concentración 

de la actividad económica en el municipio de Acapulco. Para mostrar tal situación se 

considera nuevamente los Resultados Oportunos de los Censos Económicos de 1989, de 

los sectores que tienen la mayor participación en la economía, en términos de las unidades 

económicas censadas y el total de personal ocupado, sector Comercio y Servicios. 

En el caso del sector Comercios, de 20,587 unidades económicas censadas, el 35.1 

9'0 se ubican en el municipio de Acapulco y solo el 5.3 'Yo en la región marginada de la 

Montaña; de un total de 44,032 personas ocupadas en éste sector, Acapulco representa 

43.8 % en tanto la región con menor participación es la Montaña con 4.9 %. 

El sector servicios de 9,082 unidades económicas censadas en la entidad, la región 

de Acapulco contribuye con 3,390 que representa 37.3 % del total, en tanto la región de la 

Montaña aporta solo 365, que representa 4,0 %; en este sector se ocupan 47,276 

trabajadores, en la región de Acapulco se tienen 29,204 que representa 61.8 %, seguido por 

la región Costa Grande con una participación de 16.5% y en el último sitio, nuevamente, la 

región de la Montaña con 849 trabajadores que representan 1.8 %, 
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La concentración geográfica de la actividad económica en la entidad ha sido 

generada por la fuerte inversión en la infraestructura turística, sin que esto genere inversión 

en otras regiones que pudieran abastecer de insumos a la actividad turística. Esta situación 

tiene su impacto en los flujos migratorios de las áreas rurales a los centros urbanos y de 

manera importante hacia la Ciudad y Puerto de Acapulco. municipio que concentra el mayor 

núcleo poblacional con respecto al total del estado. En los censos de 1960, representó 7,14 

ge, en 1970, 14.94 ge , en 1980, 19.40 % yen 1990, 22.64 go. 

1.2 CARACTERISTICAS TURISTICAS DE ACAPULCO. 

Acapulco, la 'Perla del Pacifico' como lo han denominado las compañas 

pUblicitarias es un puerto de amplias bellezas naturales como son sus playas, al que la 

fuerte inversión pública y privada lo han transformado a un centro de recreación nocturno. 

El municipio de Acapulco, se encuentra al sur del Estado de Guerrero, ocupa una 

extensión de 1,882.6 Kilometres cuadrados, su atractivo más importante es la Bahía de 

Acapulco que tiene una forma de anfiteatro, formada en sus partes altas por una cadena de 

montañas entre las que destacan los cerros El Carabali, Icacos, El Veladero. Las playas 

internas de la bahia son protegidas del mar abierto por la cadena montañosa y además, por 

la isla de la Roqueta. La longitud de éstas playas es de 13 kms., a esto se anexa una 

pequeña bahía la de Puerto Marqués y excelentes playas como son El Revolcadero y Pie 

de la Cuesta. En total el municipio cuenta con 29 km de litoral limitadas por la Laguna de 

Coyuca al occidente y el Río Papagayo al oriente. Una característica que hace bastante 

agradable el lugar es su temperatura. La temperatura máxima en el año es de 30.3 grados 

y se alcanza en los meses de marzo a mayo, su temperatura mínima es de 12,3 grados 

alcanzandolos en los meses de diciembre a febrero, una característica adicional, es que 

durante el día las variaciones de la temperaturas son mínimas. 

Como centro turístico el Puerto de Acapulco, tiene una situación privilegiada puesto 

que se encuentra de 3 a 4 horas por la autopista del Sol y a 30 minutos por aire, de la mayor 

concentración poblacional del pais, el Valle de México. Esto resulta una enorme ventaja con 

respecto a otros destinos turísticos de playa como son Cancún, Puerto Vallarta, Mazatlán 

entre otros. En el mercado internacional, las corrientes turisticas más importantes del norte 

de América son las provenientes del sur y la costa occidental de Estados Unidos y las 

provenientes de Canadá. En éste mercado la posición geográfica del Puerto de Acapulco es 

privilegiada en el Oceano Pacifico con respecto a un polo turístico importante como es 

Hawai. 



Además de las características naturales que se han descrito arriba, la inversión 

pública y privada han transformado fuertemente en un sitio donde el turista disfruta 

ampliamente los deportes acuaticos durante el día, en la noche se ofrece una amplia 

variedad de centros nocturnos para todos los gustos y bolsillos. Basta señalar que para el 

año de 1986, existían en Acapulco, 44 centros nocturnos, 282 restaurantes, 25 

arrendadoras de vehículos. 92 agencias de viaje y 169 guías de turistas. 

12.1,- INICIO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA. (1927-1954) 

Inicios de la oferta hotelera. 

En época de la Colonia. Acapulco era ei puerto en donde desembarcaban las naves 

procedentes del lejano oriente. Todavía se recuerda la Nao de China procedente de las 
• Islas Filipinas que transportaban mercancias de aquella región. Después de la 

• independencia de México, Acapulco cae en el olvido. Resurge en el año de 1927, con la 

construcción de la carretera Acapulco-Taxco, de esta forma se comunica con la Ciudad de 

México. 

Un elemento importante que contribuye en el resurgimiento de Acapulco es la 
aparición de la industria automotriz, lo que motiva a invertir en la construcción de carreteras 
para generar la demanda de vehículos. 

La política gubernamental para impulsar el equipamiento del centro turístico, ha sido 

propiciar las condiciones materiales adecuadas para la inversión privada. En particular en la 
dotación de terrenos para la edificación de hoteles ha sido clara. En 1928 el Ayuntamiento 
de Acapulco, da el primer paso en ese sentido, otorgando terrenos a batos precios o 
regalandolos a los vecinos más distinguidos de Acapulco. En el año de 1932, el gobernador 
General Castrejón expropia los terrenos que comprenden desde el Fuerte de San Diego 
hasta donde actualmente se encuentre el parque Papagayo; para el año de 1940, se 

expropian 76 hectáreas sobre las cuales se construyen los hoteles Playa Sol, Las Torres 
Gemelas; en el año de 1942, el secretario de Obras Públicas del gobierno federal , entrega 

la concesión de las playas de Caleta y Caletilla a su esposa Sra. Riccordi; en el año de 
1947 se expropia el ejido de Puerto Marques, terrenos sobre los cuales se construye 
posteriormente el hotel Pierre Marqués; y el fraccionamiento de Las Brisas se edifica sobre 
terrenos del ejido de Llano Largo. 
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En cuanto al gobierno federal, el presidente Manuel Avila Camacho promueve una 

campaña para lograr la inversión privada, denominada 'Peso contra Peso' que consistia en 

la inversión gubernamental en infraestructura y servicios en la misma cantidad que los 

empresarios invirtieran en la actividad. En el periodo presidencial de 1946-1952 del Lic. 

Miguel Alemán se dio fuerte impulso a la construcción de la infraestructura para el desarrollo 

turístico; surgen los fraccionamientos y zonas residenciales como Costa Azul; se construye 

la avenida más importante del puerto, la Avenida Costera Miguel Alemán; el aeropuerto es 

trasladado fuera del anfiteatro; con la finalidad de coordinar los distintos proyectos, el 

gobierno federal crea en 1945 la Junta Federal de Mejoras Materiales. 

Importante fue la respuesta de la iniciativa privada en la construcción de hoteles. Las 

primera construcciones se realizan en la parte de lo que hoy se conoce como Acapulco 

Tradicional que comprende desde el parque Papagayo hasta Caleta y Caletilla, estos fueron 

los hoteles Majestic, Prado América, el Club de Pesca, El Mirador, Los Virreyes, Caleta, 

Flamingos, Las Palmas, El Papagayo, entre otros, 

Demanda de servicios turísticos, 

Por el lado de la demanda de los servicios turísticos en los años señalados. se  

considera que Acapulco es el destino de playa más próximo a la Ciudad de México. En 

cuanto a la afluencia de visitantes extranjeros se puede señalar que la situación de la 

Segunda Guerra Mundial, provoca que Europa quede cerrada como destino turístico. Una 

vez que concluye la guerra, el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica declara a 

las ciudades de Acapulco y La Habana como lugares en donde se restablecen sus ex-

combatientes. 

1.22.- AUGE DE LA ACTIVIDAD TURISTICA. (1966-1972). 

El periodo se caracteriza por un auge pleno de la actividad turistica en Acapulco, con 

el predominio de la inversión extranjera sobre la inversión privada nacional, que en el 

periodo inicial fue importante. Este periodo se inicia en 1955 con la construcción de la 

supercarretera Mexico-Acapulco y concluye en los primeros años de la década de los 

setentas, con la cada de Acapulco como el único destino de playa con infraestructura. 



Oferta Hotelera. 

Como se ha señalado, la construcción de la supercarretera México-Acapulco marca 

el inicio de un periodo en donde la inversión pública juega un papel importante en el 

desarrollo de la actividad turística, como es, la construcción del Aeropuerto Internacional de 

Acapulco en 1964, y los fuertes estímulos fiscales a las inversiones privadas. 

La inversión extranjera toma la delantera a la inversión privada nacional en el 

Puerto. En el año de 1957, se construye el Hotel Pierre Marqués propiedad del empresario 

Paul Getty; en 1960, se construyen sobre terrenos que ocupa el panteón del ejido de (cacos, 

el Hotel Holiday Inn y los edificios de condominios de lujo: Playa Sol, Galeón, Velero y Arki; 

en 1969, se construye sobre 120 hectáreas el lujoso Hotel Acapulco Princess; en este 

mismo año inicia la actividades un club exclusivo, propiedad de Paul Getty, Aristóteles 

Onassis y Miguel Alemán denominado 'tres vidas en la playa'; estos entre muchos otros 

hoteles. 

La Inversión extranjera s• caracteriza por conformar grandes cadenas que se 

Integran con compañias hoteieras, lineas aereas, restaurantes y de servicios auxiliares 

como son las agencias de renta de vehículos, agencias de viaje, entre otros. Algunas de las 

grandes cadenas son: Continental Hipos, Hyatt internacional, Princess Hotel Internacional, 

Western Internacional Hotets, Sheraton, Holiday Inn. El grupo Azcarraga-O'farril son 

accionistas menores de la cadena American Airlines, que controlan los hoteles Condesa del 

Mar, El Presidente, Fiesta Tortuga, Marrlot, Ritz y Autohotel Ritz. Para dar una idea de la 

magnitud de la inversión extranjera se señala que cada hotel, de propiedad de alguna 

cadena extranjera, tiene un promedio de 308 habitaciones en cambio, las cadenas 

nacionales solo tienen 131 habitaciones en promedio. 

En el periodo de 1960 a 1971, la tasa de crecimiento en la construcción de cuartos 

para alojamiento del turismo fue superior al 4 % y una tasa de crecimiento promedio anual 

de 9.2 % ; construyendose en promedio, 699 cuartos por año, lo que significa que de 4,694 

cuartos existentes en 1960 se eleva la cantidad a 15,950 cuartos en 1971, es decir, en un 

lapso de 11 años la oferta de alojamiento creció en un 263 go, esto muestra la importancia 

que tiene Acapulco para los inversionistas 
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Demanda. 

Las condiciones económicas del pais son propicias para generar una demanda de 

servicios turísticos importante. Aunado a esto, la construcción de la supercarretera México-

Acapulco se fomenta la demanda por parte de los nacionales. En el caso del turismo 

extranjero, los factores que dan un fuerte impulso son la construcción del Aeropuerto 

Internacional y el cierre como destino turístico de la Ciudad de la Habana, al triunfo de la 

Revolución Cubana. 

El número de visitantes ha evolucionado de forma creciente. Para el año de 1954, 

los visitantes al Puerto eran 92,694 y para 1960, son 540,000: para el año de 1972, se 

registran 651,918 visitantes, de los cuales corresponden el 55% para los nacionales y el 

resto para los extranjeros. 

12.3.- ESTANCAMIENTO DE LA ACTN1DAD, (1972-1979). 

En ésta década las economías del orbe sufren fuertes cambios y la nacional no 

podia quedar fuera. La actividad turística es muy sensible a las perturbaciones económicas, 

sociales y polibcas. En el casó del Estado de Guerrero, en el periodo de referencia, existia 

inestabilidad politica por la existencia de grupos armados en la sierra del Estado; 
movimiento de colonos que se resistían a la reubicación determinada por el Gobierno 

Estatal, de las partes altas del anfIteatro a las partes bajas fuera del anfiteatro; un 

movimiento universitario democrático en la Universidad Autónoma de Guerrero que se 

enfrenta constantemente al Gobierno Estatal; estos fueron algunos elementos que afectaron 

los ritmos de crecimiento de la oferta y demanda aunado a esto, se impulsan otros polos de 
desarrollo turístico, 

Oferta. 

En los periodos presidenciales 1970-1976 y 1976-1982, la política del estado 

mexicano en materia de turismo, es el impulso a lugares con atractivos turísticos como 

Ixtapa-Zihuatanejo, Cancún, Manzanillo, Cozumel, la Paz, entre otros. Promoviendo la 

inversión extranjera a través de la creación del Consejo Nacional de Turismo, Secretaria de 

Turismo, y la concertación de créditos con la banca internacional para la construcción de la 
infraestructura. 

Después del periodo de fuerte crecimiento en la construcción de unidades de 
alojamiento, en 1972 se detiene, la tasa de crecimiento por espacios de dos años es casi 



cero, En el periodo 1972 a 1979, la tasa promedio de crecimiento anual es de 1,2 90 y el 

número promedio anual de cuartos construidos er el periodo son de 162, lo que significa 

que en todo el periodo se construyeron 1,131 unidades de alojamiento, representando un 

crecimiento de solo 9 90 con respecto a 1972. 

Existe un repunte temporal de la actividad en 1979, pero se debe a las condiciones 

económicas nacionales propiciadas por el boom petrolero. 

Demanda. 

El comportamiento de la demanda de los servicios turísticos se ven afectados 

negativamente tanto por las condiciones economicas internas como externas. Las 

condiciones del pais son de un proceso inflacionario que afecta a la clase media baja en su 

poder adquisitivo, en consecuencia las posibilidades de esparcimiento se reducen; otro 

elemento que afectó a la demanda de servicios turisbcos en Acapulco, fue la apertura de 

otros destinos de playa como Cancún, Ixtapa-Zihuatanejo, Manzanillo, entre otros: además 

de las fuertes campañas de desprestigio, por la contaminación de la Paha de Acapulco. 

En cuanto a los visitantes extranjeros las causas que afectaron su comportamiento 

fue la sobrevaluación del peso mexicano, ocasionando el encarecimiento de los servicios; 

además, de una situación de recesión en las economías industrializadas. 

La afluencia turistica en el periodo se caracteriza por fuertes fluctuaciones. El 

comportamiento de las tasas de crecimiento anual son positivas durante 4 años y negativas 

en 3; la tasa más alta es de 14.6% (732,715 visitantes) en 1977 y la más baja es de -13,8% 

(630,878 visitantes) en el año de 1975. La participación del Puerto de Acapulco en el flujo de 

turistas a toda la república, también tiene un descenso, en 1979 participó con 15.8%. 

Otro indicador de la demanda de servicios turísticos, es el nivel de ocupación 

hotelera. El promedio en el porcentaje de ocupación hotelera en Acapulco para el periodo 

fue de 59 90, alcanzando su valor máximo en 1978 con 64.4 90 y el valor mínimo en el año 

de 1976 con 51,7 90, 
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II.- ANALISIS DESCRIPTIVO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LOS AÑOS OCHENTA. 

11.1,- DEMANDA DE SERVICIOS TURISTICOS 

Visitantes a Acapulco 

Este indicador, visitantes que demandaron alojamiento en Acapulco, se considera 

aquellas personas que llega al Puerto por cualcuier medio de transporte (carretera, aéreo, o 

maribmo) y demandan alojamiento en hoteles, casas de huéspedes, departamentos 

amueblados o cualquier otro tipo de hospedaje .  

El comportamiento del número de visitantes al Puerto de Acapulco tiene 

fluctuaciones, sin embargo su tendencia es creciente, teniendo corno tasa de crecimiento 

promedio anual de 3.8%. Los años en los cuales alcanza un valor máximo local son: 1980 

con 1452,511 turistas, en 1983 con 1077,209. para el año de 1987 con 4555,852 turistas y 

en 1989 con 4'991,998 visitantes; por otro lado, en los años que toca la depresión de las 

fluctuaciones: en 1981 con 1105,747 en 1985 con 3744958 de visitantes y 1988 con una 

cifra de 4'694,854 turistas. El valor mamo que alcanza la variable el periodo es 1955,652 

turistas en el año de 1987 y su valor minimo en el periodo es 1105,747 en el año de 1981. 

La variable muestra una marcada estacionalidad en el periodo de estudio, en la serie 

mensual en el periodo 1980-1989. La estacionalidad es un elemento que afecta la variable 

por motivos del calendario, es decir, periodos de vacaciones escolares, fiestas religiosas, 

fechas cívicas, entre otras, En el caso de la variable en cuestión, observando las gráficas de 

los 10 años del periodo en estudio se detecta que son los periodos de vacaciones 

escolares, en lo fundamental, lo que afecta a la variable; calculando valores promedios para 
cada mes del año, se obtiene que los valores máximos locales se encuentran en el mes de 

marzo con 371,962 visitantes en promedio, el mes de agosto con 436,116 turistas en 

promedio y en el mes de diciembre con 501,572 turistas en promedio que visitan el Puerto 

de Acapulco. Las caídas en la variable son motivadas por situaciones climáticas como son 

las altas temperaturas que se alcanzan en las meses de mayo y junio, los visitantes al 

Puerto en el mes de junio son 260,879 turistas en promedio, la otra cada fuerte se tiene en 

el mes de septiembre con 215,617 turistas en promedio, esta caída se explica por las 

tormentas tropicales existentes en el Océano Pacifico en los meses de septiembre-octubre. 

Como se observa las variaciones estacionales están ligadas a los periodos 

vacacionales, en el caso de mayor afluencia turisbca y por factores climáticos en el caso de 
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bajas en la afluencia, sin embargo, en el mes de diciembre que es el nivel máximo de la 

variable, en promedio mensual, se combinan ambos factores, para mejorar la afluencia 

turistica al Puerto. 

Otro elemento que se considera en el análisis de la variables es su comportamiento 

en el tiempo, detectando su tendencia. Como se menciona antes, la tasa de crecimiento 

anual es 3.8%, para el caso de la tasa promedio mensual es de 0.7%, de ambas tasas se 

infiere de inmediato que la variable es creciente a través del tiempo. 

Visitantes Nacionales 

En términos de la composición general de la afluencia turística al Puerto de 

Acapulco, los visitantes nacionales participan en más de 60% y el resto es la participación 

del turismo extranjero. 

El comportamiento del número de visitantes nacionales al Puerto es creciente, con 

una tasa promedio anual de 4.3%. Sin embargo, el crecimiento no es uniforme, alcanza la 

cresta de las fluctuaciones en los años de 1980 con 1933,407 visitantes, en 1982 con 

2'230,108 , en 1987 con 3031,258 visitantes yen el año de 1989 con 2939,727 turistas de 

origen nacional. En el caso de las caldas, la depresión de las fluctuaciones las alcanzan en 

el año de 1981 con 1739.184; en 1984 con 1992,348 y en el año de 1988 con 2728,489 

visitantes nacionales al Puerto de Acapulco. El máximo lo alcanza en el año de 1987 y el 

valor mínimo lo alcanzó en el año de 1981. La mayor tasa de crecimiento anual se dio al 

pasar de 1981 a 1982 con una tasa del 28.2% y la calda más fuerte en la variable fue al 

pasar cie 1980 a 1981 y de 1987 a 1988. 

Al igual que la variable de visitantes a Acapulco, los visitantes nacionales tienen una 

componente de estacionalidad marcada. Los periodos de vacaciones escolares influyen 

positivamente sobre la variable, considerando el promedio por cada mes del año en el 

periodo de 1980 a 1989, se observa que las crestas de las fluctuaciones de la variable las 

alcanzan en el mes de abril con 223,265 visitantes nacionales, en el mes de agosto con 

292,739 turistas y en el mes de diciembre con 281.549 turistas nacionales. Las caidas de la 

variable o los valles de las fluctuaciones son alcanzados en los meses de junio con 159,148 

turistas nacionales y septiembre con 136,791 turistas en promedio que visitan a Acapulco 

durante el mes. El mes de enero es otro mes que tiene fuertes caldas, observando las tasas 

de crecimiento mensuales se determina que en algunos años como 1983 y 1984, la tasa de 
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crecimiento mensual se caen en mas de 50%, el nivel promedio de visitantes nacionales es 

de 174,928. 

Visitantes Extranjeros, 

El número de turistas extranjeros que visitan al Puerto de Acapulco, es una variable 

que se ve afectado por motivos económicos como son el tipo de cambio peso-dólar, el nivel 

de precios de los servicios turísticos, la situación económicas en sus paises de origen, por 

motivos sociales o políticos. Este tipo de causas afectan el número de visitantes extranjeros 

en el mediano plazo y algunas tienen un efecto rezagado. 

Considerando los datos anuales, se determina que la variable tiene un 

comportamiento creciente con una tasa de crecimiento anual promedio de 3.1%, sin 

embargo tiene fuertes fluctuaciones. Los puntos más altos que alcanzó la variable fueron en 

el año de 1981 con 1166,563 turistas extranjeros yen 1989 con 2'052,271 y las caídas más 

fuertes fueron en el año de 1982 con 1'200,828 y 1985 con 1'012,307 visitantes extranjeros. 

Analizando las tasas de crecimiento anuales, se encuentra que la caída más fuerte (-

44.7%) fue en el año de 1984 a 1985 y el mayor incremento fue de 1986 al siguiente año 

con una tasa de crecimiento de 52.2%. 

El comportamiento de la variable en estudio, en el peri000 1980-1989 en la serie 

mensual, no es homogénea en términos de tos puntos altos y bajos, aunque en algunos 

años su comportamiento es similar al número de visitantes nacionales, con picos en los 

meses de marzo-abril, agosto y diciembre y bajas en los meses de enero, mayo y 

septiembre-octubre sin embargo, en otros años como 1988 y 1989 desaparecen 

completamente y en los años 1980 a 1984 tienden a aplanarse. El comportamiento 

promedio de los meses tiene sus valores más altos en marzo con 153,757 visitantes 

extranjeros, en agosto con 143,377 y en el mes de diciembre con 220,022 visitantes 

extranjeros; los meses en donde la variable toca el fondo de la depresión es en el mes de 

enero con 128,450 turistas, en el mes de junio con 101,730 y septiembre con 78,826 

visitantes extranjeros en promedio. 

Ocupecion Hotelera 

La variable Ocupación Hotelera es un indicador de la demanda hotelera, se calcula 

mediante un muestreo diario del numero de habitaciones ocupadas en los hoteles, 
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proporcionando el valor mensual del indicador en terminos porcentuales considerando el 

total de las habitaciones existentes en Acapulco. 

El periodo de observación para esta variable es de 1981 a 1989, el cual se puede 

caracterizar de una baja ocupación teniendo en promedio de ocupación hotelera global de 

56.9. A partir de los datos mensuales, se calcula el promedio anual, con lo que se obtiene 

que el año con el promedio más alto, se alcanzó en el año de 1981 con 61,6 90 de 

ocupación y el más bajo fue en el año de 1985 con un 50 %. 

Una caracteristica más de la variable es su marcada estacionalidad, durante el año, 

Tiene dos temporadas de mayor ocupación, la primera, la alcanza durante la temporada de 

invierno en los meses de diciembre, enero y febrero con una ocupación promedio mensual 

de 71.2, 76.5 y 69,4 respectivamente; la segunda, durante las vacaciones escolares de 

verano, en los meses de julio y agosto con una ocupación de 57.4 y 66,6 90 

respectivamente. En contraposición, también tiene dos temporadas bajas, la primera 

durante los meses de mayo y junio con un promedio mensual de 47.7 % y 41.7 % 

respectivamente, la segunda, durante los meses de septiembre y octubre con un 35.7 90 y 

39.6 % respectivamente. 

112,- OFERTA DE ALOJAMIENTO EN ACAPULCO, 

La oferta de alojamiento se considera como el total de habitaciones que conforman 

la planta hotelera en el Puerto de Acapulco; esto se encuentre clasificada según los 

servicios que proporcionan en el hotel. La categoría más alta es la clase especial, los 

hoteles que se encuentran en esta categoría tienen servicios de restaurant, bar, 

discoteques, piscina, boutique, campo de golf, entre otros servicios; las categorías 

subsecuentes son cinco estrellas, cuatro estrellas, tres estrellas, dos estrellas, una estrella y 

clase económica. Existen otros tipos de oferta de alojamiento que se conoce como oferta 

extrahotelera que corresponde a los departamentos amueblados, bungalowes, casas de 

huéspedes, entre otros. Las estadísticas que se consideran, son sobre la oferta hotelera 

exclusivamente. 

La oferta hotelera en el Puerto de Acapulco, en los años de 1984 a 1989, 

prácticamente se mantuvo constante, la mayor tasa de crecimiento mensual fue de 4.0% y 

la mayor tasa de decrecimiento fue de 3.7%. Para tener una idea del comportamiento anual 
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de la variable se considera el numero de habitaciones existentes al mes de diciembre de los 

años de 1984 a 1989. El punto más alto lo alcanzó en el año de 1986 con 17,428 

habitaciones con una tasa de crecimiento anual con respecto al año anterior de 7.0%, sin 

embargo en los dos años siguientes decrece el indicador con las tasas de crecimiento anual 

de 4.0% y 0.7%, teniendo un crecimiento ligero en 1989 del 0.2%, En conclusión, en 1984 

existian 16,431 habitaciones y en 1989 se contaba con 16,645, es decir, 214 habitaciones 

más lo que significa que de 1984 a 1989 solo se creció en 1.3%. 
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Modelos de Series de Tiempo para la Actividad Turística 

En el presente apartado se construiran modelos de Series de Tiempo para la 

Actividad Turística a través de las variables: Visitantes Nacionales, Visitantes Extranjeros, 

Ocupación Hotelera y Número de Cuartos; las tres primeras se consideran forman parte de 

la demanda de servicios turisticos y la última se inscribe en las variables de oferta de 

servicios turisticos, todas consideradas en el ámbito geográfico de la Ciudad y Puerto de 

Acapulco. 

El procedimiento para la construcción del modelo de Series de Tiempo para cada 

una de las variables señaladas: 

a) Especificación del modelo. 

La especificación se refiere a la determinación del modelo que mejor se ajuste a las 

observaciones de las variables, esto se hace, mediante el auxilio de las Funciones de 

Autocorrelación Muestral, Autocorrelación Parcial Muestral y Autocorrelación Muestra! 

Extendida. 

b) Estimación, 

Considerando el modelo o modelos tentativos que se han especificado en primera 

instancia, se calculan los valores de los estimadores de los parámetros mediante el paquete 

computacional RATIONAL ANALYSIS FOR TIME SERIES (RATS). 

c) Evaluación del modelo estimado. 

En la evaluación del modelo estimado se consideran los siguientes elementos: el 
estadístico OlK), el análisis de los residuos del modelo estimado, el análisis de la matriz de 

varianzas y covarianzas de los estimadores de los parámetros y por último se contrasta el 

modelo seleccionado con otros modelos que pudieran ser una mejor opción, 

d) Pronósticos. 

A partir del modelo seleccionado como el que mejor explica el comportamiento de 

los datos, se hace la predicción para cada una de las variables de la actividad turística, 
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además de que construye los intervalos de confianza para el valor verdadero de las variable 

en cada periodo de predicción. 

111,1 Modelos para le demanda de servicios turísticos. 

En terminos económicos, la demanda de un bien o servicio, son las cantidades que 

se consumen del mismo. En el caso de la Actividad Turística, la demanda se mide mediante 

el número de visitantes al Puerto de Acapulco, desglosándola en Visitantes Medanales y 

Visitantes Extranjeros; y en los niveles de ocupación (porcentual) de los hoteles 

mensualmente. Estas son las variables que se analizan para construir un modelo de Series 

de Tiempo, 

SERIE: VISITANTES NACIONALES 

Identificación del Modelo. 

El comportamiento de la serie correspondiente a los visitantes nacionales, motivo 

aplicar a los datos, distintas transformaciones sin embargo se presentan solo las dos mas 

relevantes. 

a) Sin transformación de los datos. 

Función de Autocorrelación Muestral. 

Los valores de la función significativamcnte distintos de cero se logra en los 

rezagos: 1 4, 5. 7, 8, 12, 16, 20. y 24; el valor de autocorrelación más alto lo alcanza en el 

rezago 12, con un valor de 0.673; por último, se observa que todas las autocorrelaciónes 

significativamente distintos de cero son valores positivos además, 6 son múltiplos del 

rezago 4. 

Función de Autocorrelación Parcial Muestral. 

En el caso de esta función el intervalo de confianza para los coeficientes es de ± 

0.1824; el comportamiento de la función es fluctuante alrededor del cero y sus valores más 

altos, en valor absoluto, los alcanza en los rezagos: 1, 3, 4, 7, 8, 9 y 12. los cuales son 

significativamente distintos de cero. Una característica más de la función, a partir del rezago 

13 todos los coeficientes son significativamente iguales a cero. 
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Función de Autocorrelación Muestral Extendida. 

Para este caso, la función indica un modelo ARMA(9,5) 

bl Transformación de los datos mediante la primera diferencia. 

Como se señaló antes, la variable en cuestión, tiene una tasa de crecimiento de 

4.31c anual, por lo que se puede considerar una serie no-estacionaria. Esta es la razón de 

considerar la primera diferencia para estacionarizar la serie. 

Función de Autocorrelación Muestral, 

Los valores estadísticamente distintos de cero se presentan en los rezagos: 1, 2, 4, 

6, 8, 12, 20, 24; para determinar cuales son significativamente distintos de cero, fue 

necesario determinar el intervalo de confianza para cada valor de la función, 

El comportamiento global del correlograma fluctúa entre números positivos y 

negativos de los que son significativamente distintos de cero, los que se encuentran en la 

parte negativa son 1, 2 y 6; el valor máximo lo alcanza en el rezago 12 y asume el valor de 

0.7417. 

Función de Autocorrelación Parcial Muestral. 

El comportamiento de la función es fluctuante alrededor del cero; los rezagos para 

los cuales son significativamente distintos de cero son: 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 11, después de éste 

rezago los coeficientes son significativamente iguales a cero, además de 4, 5, 9 y 10; los 

rezagos estadísticamente distintos de cero pero positivos es solamente el rezago 8. El 

intervalo de confianza para los coeficientes es 2 0.18:33 

Especificaciones Tentativas 

a►  sin transformación de los datos 

Un elemento que salta a la vista sobre la serie, es su estacionalidad, que puede ser 

considerada de una longitud igual a 4 ó 12 periodos, Además, como el primer coeficiente es 

distinto de cero, se puede incluir en el lado de medias móviles el rezago 1. En el caso de la 

parte autorregresiva del modelo. presenta un comportamiento errático, se puede incluir en el 

modelo el primer rezago. En consecuencia los modelos que se consideran en la estimación 

son: 

(1- 11E1)4 = 6 + (1 - 011(1-A11312  - A21324)at 
presentado para su estimación 
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Zt - 4)1Zt-1 	at - Olat-1 - á1at-12+ 01á1at-13 

á2at-24 01á2at-25 
Este es un primer modelo que se intentó estimar. Otro modelo que se trabajó, 

considerando la estacionalidad de longitud igual a 4, es: 

4113)Zt = b + (1 - 6113)(1-934  -.52138  - A3B12)et 

desarrollando este modelo para su estimación es: 

Zt 	 + at - 01at-1 - á tat-4+ 01á1at-5 A2at-8 01á2at-
9 

- á3at-12 01A3at-13 
estos son los posibles modelos que se deben estimar para elegir el mejor. 

b} Transformando los datos mediante la primera diferencia 

Si se considera la transformación Yt Zt - Zt-1 

el modelo tentativo tendria que incluir los elementos estacionales 12 y 24 en la parte de 
medias móviles, yen la parte autorregresiva cuando menos el primer elemento 

(1- rtri13)Yt = b + (1 - 0113)(1-át812  - A2B24)at 

desarrollando este modelo 

Y1 	+1Y1-1 = 8  at eiat-1 átat-12+ e lálat-13 
- á2at-24 + 01 á2at-25 

Estimación de los Modelos Propuestos 

Los modelos especificados se estimaron, sin embargo, considerando el 
estadistico 0(K) no fueron satisfactorios, En el caso de los modelos especificados 
sin transformación de los datos, dieron un valor de 0(27) = 27.9 y 0(27) = 38.1322 
respectivamente; con la transformación de los datos mediante la primera diferencia, 
la estimacion del modelo no convergió en las primeras 30 Iteraciones. 

Debido a los resultados obtenidos en los modelos planteados fue necesario 
ensayar varios más. El modelo que mejor se ajusto a los datos es 

(1- ri612)(1- B)Zt 	- 00)(1-41312)" 
sl se considera la transformación Yt = Zt - Zt_i , (1- B)Zt 
el modelo estimado es 
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(1- riB12)Yt=1, + (1 - 0113)(1-áiB12)at 

Ye r1Yt-12 	at - 	 +81á1at-13 

la estimación de los parametros es: 

Parámetro Estimador Error 

Estandar 

Estadistico T Intervalo de confianza 

138237 438.096 0.315 - 720.43 996.89 

rt 0.982 0.046 21.111 0.891 1.072 

01 - 0.745 0.074 - 9.982 - 0.891 - 0.600 

A 1 -0.600 0.123 -4.858 -0.841 -0.359 

001 0.343 0.130 2.638 - 0.0882 0.5978 

Evaluación del Modelo 

Estadístico O. 

El criterio para seleccionar el modelo anterior como el mejor, ha sido utilizando el 

estadístico O, que para éste modelo fue de 0(27) = 13.9687 con un nivel de significando de 

ce :: 0.981557, siendo el valor del estadístico el más bajo de los distintos modelos 

estimados. 

Si se considera un nivel de significando de u = 0.05, el valor en tablas de la T es 

cercana a 1.96. Los valores del estadístico T para los parámetros son mayores que este 

valor por lo que se concluye que son significativamente distintos de cero; en el caso del 

estimador de la constante, el estadístico es menor al valor de T en tablas por lo que 

estadísticamente es igual a cero 

Análisis de los Residuos 

Para determinar si los residuos del modelo estimado son un ruido blanco, se calcula 

la Función de Autocorrelacion Muestra! y la Función de Autocorrelacion Parcial Muestra), 

verificando que los coeficientes sean estadisticamente iguales a cero 



Los valores de la primera función para la serie de los residuos, todos son 

estadisticamente iguales a cero; excepto el correspondiente al rezago número 9, que 

alcanzó un valor de - 0,255, en tanto el valor correspondiente del intervalo de confianza es 

0,2163, es decir, es estadisticamente igual a cero. 

La Función de Autocorrelación Parcial Muestra! tiene un intervalo de confianza 

estimado de 1-0201, con lo que 23 coeficientes calculados son significativamente iguales a 

cero; y es el coeficiente correspondiente al rezago número 9, que alcanza su valor con Qkk 

= - 0.261, el cual es significativamente distinto de cero. 

Matriz de Varianzas y Covarianzas 

La matriz de varianzas y covarianzas de los parámetros estimados es. 

Parámetro 6 r1 el  el  001 

6 0.1919E+6 -3,0935 -13.891 -10.477 -9.8244 

ri -3.0935 0.002164 0.694E-04 -0,003328 0.003156 

H1 -13,891 0.694E-04 0.005569 0.001582 -0.003385 

.11 -10.477 -0.0033 0.001582 0.01528 -0.01222 

01,5  1 -9.8244 0.003156 -0.003385 -0.01222 0.01691 

la matriz de correlaciones de los estimadores es: 

Parámetro b ri 01 ál ftiái 

6 1.000 - 0.152 - 0.425 - 0.193 - 0,172 

ri - 0.152 1.000 0.020 - 0.579 0.522 

01 - 0,425 0.020 1.000 0.171 - 0,349 

á 1 - 0,193 - 0.579 0,171 1.000 - 0.760 

ti 1±1 -0,172 0.522 -0,349 -0,760 1.000 



En terminos de las mas altas correlaciones conjuntas, la constante se correlaciona 
mas fuertemente con el coeficiente 01 y viceversa; para el caso del coeficiente r1  la 

correlacion más alta la alcanza con ,51 ; el coeficiente Al esta negativamente 

correlacionado con H1 Al , siendo el valor - 0,760 la correlación más alta en valor absoluto 

de la matriz. 

Considerando las correlaciones mínimas, se encuentra que la constante esta poco 
relacionada con el estimador del coeficiente ri ; éste a su vez, la mínima correlación la 

logra con el estimador de! coeficiente 01 , en este caso es reciproca la situación; el 

estimador de .11 logra su menor correlación con el estimador del coeficiente 01 : 

finalmente, el estimador de 01 ál tiene la correlación conjunta mínima, con la constante. 

Contraste del modelo.  

Un modelo que pudiera ser 'mejor' que el seleccionado es 

(1- r1B12)(1- B)Zt = b + - eim(1-4ie12 -A2B24  )at 

se estimó, dando los siguientes resultados 

Parámetro Estimador Error Estandar Estadistico T 

b -117.6001 675.3345 -0,1741 

ri 0.9664 0.05264 18,3573 

01 -0.7466 0,07451 -10.0193 

651 -0.6977 0.1301 -5.3612 

9111 0.4691 0.1397 3.3576 

á2 0.2738 0,1435 1.9071 

1/1.52 -0.1729 0.1433 -0.2059 

el valor del estadistico 0(27) 13.2361, con un nivel de significancia del 0.987658. Como 
se observa en té minos de significando global es mejor este modelo que el seleccionado, 

Sin embargo los das últimos estimadores de los coeficientes son poco significatrvcs, por lo 

que aún cuando se perdiera significando global se gana en significancia de los estimadores 

y con menos parámetros, esto también influye sobre el estimador del error estándar de las 



perturbaciones, para el caso del modelo seleccionado es de 479.861, en tanto para el 

presente modelo es de 488.0363. 

Otro modelo que pudiera estar próximo al seleccionado es: 

(1- B)Zt = b + (1 - 81B)(1-ái B12  -41324  )at 

sin embargo no converge el algoritmo al intentar calcular los estimadores de los parámetros, 

en 30 iteraciones, lo que es indicativo de una especificación insuficiente. 

Pronósticos 

Para calcular los pronósticos, la ecuación que se utiliza es: 

Z't = 138.2373 + 0.9822780Z't_12+ at - 0.7450031am - 
0.6005954at_12 + 0.3432275at_13 

Considerando la primera diferencia Zt Zt — Zt 

Para el cálculo del pronóstico se consideró las dos ecuaciones anteriores. Se pronosticó los 

12 meses del año de 1993, obteniendo los siguientes resultados: 

PERIODO PRONOSTICO 
— 

90.01 242,289 

90.02 48.365 

90.03 302,109 

90.04 225,409 

90.05 208,264 

90.06 184,489 

90.07 282,441 

90.08 349,727 

90.09 168,249 

24 



PERIODO PRONOSTICO 

90.10 179,629 

90.11 210,355 

90.12 311,974 

Intervalo de Confianza 

Ahora se calculará el intervalo de confianza para estos valores pronosticados, antes 
se determinan los pesos Wat  . Se parte de la identidad 

(f(B) xii(B) = o(B) 

considerando el modelo estimado los polinomios conocidos 

g(B) = 1 - B - rBI2  + rel3  

E3(5) = 1 - 	- .9312  + 6.9313  

y 	(13) = 1 + 	B1 Ip2B2 %4'3B3 xi,484 

con lo que se determinan los pesos vt,  

el coeficiente de B: 	- 1 = - O 	= 1 - O 

el coeficiente de 82: 	- 	= 0 	11'2 = 91= 1  - 0  

asi sucesivamente hasta 

el coeficiente de Bit: 	- 'lato = O 	= Vto = 1 - 

el coeficiente de B t2: 11'12 - -r=-á 	vi2  = 	r -á 

  

con los valores de los parámetros estimados y las expresiones de los pesos tpt  anteriores 

se determinan cada uno de los valores de los pesos y con ellos la varianza del pronostico 

para cada uno de los periodos 
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PERIODO PASO PESO VARIANZA 

90.01 1 0.263 1.9E+09 

90.02 2 0263 2E+09 

90.03 3 0.263 2.1E+09 

90.04 4 0.263 2.3E+09 

90.05 5 0.263 2.4E+09 

90.06 6 0.263 2.5E+09 

90.07 7 0263 2.6E+09 

90.08 8 0.263 2.8E+09 

90.09 9 0.263 2.9E+09 

90.10 10 0.263 3E+09 

90.11 11 0.263 3.2E+09 

90.12 12 0.645 3.3E+09 

Una vez que se tienen las varianzas de los valores pronósticados, se determinan los 

intervalos de confianza para los pronósticos de la serle, como se muestra en la siguiente 

tabla, 

PERIODO PASO PRONOSTICO INTERVALO DE CONFIANZA 

LIM. INF. LIM. SUP. 

90.01 1 242,289 157,641,38 326.936.34 

90.02 2 
..J 

228,365 140,842.44 315,886.78 

90.03 3 302,109 211,803 24 392.414.02 

90.04 4 225,409 132,403.83 318 414.59 
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PERIODO PASO PRONOSTICO INTERVALO DE CONFIANZA 

LIM, INF. LIM, SUR 

90.05 5 208,264 112,634.43 303,892.70 

90.06 6 184,489 86,306.24 282,671.87 

90.07 7 282,441 181,769.18 383,112.67 

90.08 8 349,727 246,626.56 452,827.76 

90.09 9 168,249 62,775 88 273,722.96 

90.10 10 179,629 71,834.83 287,423.34 

90.11 11 210,355 100,288.70 320,420,79 

90.12 12 311,974 199,682.58 424,266.36 
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SERIE: VISITANTES EXTRANJEROS 

Idendlicacion del Modelo 

En forma global la serie se comporta casi en forma estacionaría, sin embargo en los 

últimos tres años su comportamiento tiene fuertes altibajos. Además que, como se señala 

arriba, el comportamiento anual de la serie es también en algunos años creciente y en otros 

cae fuertemente. Es ésta la razón por la cual en la búsqueda del modelo adecuado a los 

datos, se plantea el análisis de la serie transformada mediante la primera diferencia. 

a) Sin transformación de los datos. 

Función de Autocorrelación Muestral 

Los valores de la función que son estadisticamente distintos de cero son: 0.437, 

0.247 y 0,534 en los rezagos número 1, 4 y 12 respectivamente. El resto son 

estadísticamente igual a cero. 

En forma global, en los primeros 12 rezagos solamente en el rezago número 6 es 

negativo y del rezago 13 al 24 los rezagos positivos son 13, 20 y 24. 

Función de Autocorrelación Parcial Muestral 

El intervalo de confianza para esta función es de 0.182, con lo que los coeficientes 

significativamente distintos de cero se alcanzan en los rezagos: 1, 4, 5, 7, 10, 12 y 13, de 

estos los más grandes en valor absoluto son los correspondientes a los rezagas 1, 12 y 13, 

además, en el rezago 5 y 13 os coeficientes son negativos yen el resto son positivos. Una 

característica de la función, que se observa, despues del rezago 13, los coeficientes son 

significativamente iguales a cero. 

Función de Autocorrelación Extendida Muestral. 

Una caracterlutica que resulta de la tabla de ceros y unos para la identificación del 

modelo, es la columna correspondiente al rezar número 12, que indica que todos los 

valores se encuentran fuera del inteNalo de confiann, esto es, indica que los datos poseen 

estactonalidad de orden 12. 



Haciendo caso omiso de la columna del rezago 12, el triángulo de ceros cuyo vértice 

indica e) orden del modelo tentativo, se encuentra en la posición (3.3) es decir, el modelo 

serie ARMA(3,3). 

b) Transformación de los datos mediante la primera diferencia. 

Como se señaló arriba el comportamiento global de la serie es de altas y bayas, sin 

embargo existe un ligero crecimiento en los últimos tres años del periodo de observación. 

Por esta razon, se considero la necesidad de analizar los datos transformados por la 

primera diferencia. 

Función de Autocorrelación Muestral. 

En forma inmediata, observando la gráfica de la función, sobresale el valor en el 

rezago número 12, con un valor de 0.645, siguiendo en importancia el valor de la función en 

el rezago número 24, con 0.420. Lo que es indicativo de la existencia de estacionalidad en 

la series. 

Además de los valores señalados como significativamente distintos de cero, se 

encuentran también aquellos que corresponden a los rezagos número: 1, 4. 6. 8 y 18 con 

los valores de -0.247, 0,322, -0.366, 0,266 y -0,333 respectivamente. 

Función de Autocorrelación Parcial Muestra). 

Considerando el estimador del intervalo de confianza para los coeficientes de 

autocorrelación parcial, se verifica que después del coeficiente correspondiente al rezago 

12, todos son significativamente iguales a cero. El valor que alcanza el coeficiente del 

rezago 12 es de 0.412, que es el valor más alto de la función, Esto muestra la posibilidad de 

que exista en los datos estacionalidad de longitud igual a 12 rezagos. 

Los coeficientes comprendidos entre el rezago 1 y el 12, los significativamente 

distintos de cero son: -0.247, -0.227, -0.300. -0.363, -0.206, -0,248 y -0.279 que se 

alcanzan en los rezagos 1, 2, 3, 6, 7, 9 y 11 respectivamente. 

Especificación tentativa del modelo. 

A manera de conclusion del análisis de las distintas herramientas para la 

especificación del modelo adecuado, los modelos tentativos son. 



a) Sin transformación de los datos, 

Un primer elemento en el que coinciden las tres funciones, es la existencia de 

estacionalidad de longitud igual a 12, por lo que debe contemplarse esta posibilidad tanto en 

la parte autorregresiva como en la parte de medias móviles. 

En la parte de medias móviles se deberá incluir el coeficiente del rezago número 1, 

ya que es distinto de cero estadisticamente. Para el caso de la parte autorregresiva, aunque 

son 5 los estadisticamente distintos de cero entre el rezago 1 y 12. realmente el que se 

encuentra más alejado del intervalo de confianza es el correspondiente al primer rezago. 

por lo que se debe incluir este elemento en el modelo. 

Por tanto el modelo tentativo es: 

(1- ois)(1- rieu)Zt = s + (1 - e1s)(1-á1B12)at 
b) Transformación de los datos mediante la primera diferencia. 

Nuevamente, las dos funciones muéstrales señalan una estacionalidad de la serie 

diferenciada; para el caso de la parte de medias móviles se indica la posibilidad de una 

estacionalidad de longitud 12 y 24 rezagos; para la parte autorregresiva la estacionalidad 

marcada es de longitud de 12 rezagos. 

Sin considerar la estacionalidad de la serie, los coeficientes de la parte de medias 

móviles no se pueden incluir puesto que al multiplicarse por la estacionalidad tendría que 

dar un valor alto la autocorrelación correspondiente, por ejemplo, en el caso de Incluirse el 
coeficiente 01 correspondiente al rezago 1, el coeficiente 013 del rezago 13 debería ser 

estadisticamente distinto de cero, situación que no ocurre; para el caso de la parte 

autorregresiva ocurre una situación similar. 

Por tanto el modelo tentativo es: 

(1- r1e12)(1- B)Zt = s +(1-e11312 -á2B24)at 

Estimación de los Modelos Propuestos. 

Los modelos especificados se estimaron, en el caso de los datos sin transformar, 

alcanzó un valor el estadistico 0(30) = 27.7, además no converge el algoritmo en 30 
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iteraciones efectuadas, para la serie transformada mediante la primera diferencia, el modelo 

estimado dio un valor de 0(30) = 45.88. 

Dado que los modelos especificados y estimados considerando el estadístico 0(k) 

como criterio, no fueron adecuados se estimaron distintos modelos y de ellos el que reporto 

el estadístico 0(k) más bajo fue el modelo: 

(1- 4113)zt  = a + (1 - oi B)(1-91812 -,52B24)at  

desarrollado por su estimación 

Z1 q)1Z1-1 = 6  at - O1at-l-álat-12 O1á1at-13-4at-24 

+ 8  1-52at-25 
la estimación de los parametros es: 

Parámetro Estimador Error Eatandar Estadistico T  Intervalo de confianza 
Lim. inf. Lb. Sup. 

b 33,001.63 15,416.28 2.141 2,785 72 63,217.538 

01 0.737 0.119 6.161 0.504 0.970 

01 - 0.298 0.160 - 1.862 - 0.611 
4 

0.015 

'11 0.741 0.108 
...- 

6,835 0.53: 0.952 

(301 - 0.0595 0.175 - 0.339 - 0.4065 0.2835 

.12 0.294 0.111 2.645 0.077 0.511 

002 - 0,127 0.128 - 0.990 - 0.377 0.123 

Evaluación del Modelo 

Estadístico 0(k) 

El criterio para seleccionar el modelo anterior como el mejor. ha sido nuevamente, 

utilizando el estadistico 0. que para este modelo fue de 0127) = 20.87 con un nivel de 
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significancia de u = 0.79, siendo este valor del estadístico el más bajo de los distintos 

modelos estimados. 

En cuanto a la significancia de los estimadores de los parámetros, los 

correspondientes coeficientes de los rezagos en .as medias móviles del rezago 1, 13 y 25 

son poco significativos puesto que sus valores de estadístico T son - 1.862, - 0.339 y -

0.990 respectivamente; el resto de los estimadores son significativamente distintos de cero, 

puesto que el valor menor, correspondiente a la constantes es 2.141. 

Análisis de los Residuos 

Para determinar si los residuos del modelo tienen un comportamiento de ruido 

blanco, se calculó la Función de Aulocorrelación M'Astral y la Función de Autocorrelación 

Parcial Muestra!, verificando que los coeficientes seail estadísticamente iguales a cero. 

Los valores calculados (241 de la Funciii de Autocorrelación Muestra) para los 

residuos de la estimación , son estadisticamente iguales a cero; el valor máximo de las 
autocorrelaciones en valor absoluto lo alcanzó en el rezago número cuatro, siendo 0.177. 

La Función de Autocorrelación Parcial Muestral tiene un intervalo de confianza 

estimado des 0.2015, con lo que los 24 coeficientes calculados son significativamente 

iguales a cero; en el rezago número 17, alcanzó su valor máximo en valor absoluto siendo 

de Okk = 0.193  

Contraste de Modelos 

A diferencia de las otras variables, en la Je Visitantes Extranjeros, se ha elegido 

como el modelo adecuado a los datos, aquel que el estadístico 0(K) es menor, aún cuando 

el número de parámetros sea 'grande'. 

El modelo más próximo en terminos del estadistico 0(K) es el modelo 

(1- OiB)Zt = b + (1 -á 1812  -á2E1124)at 

con el que se obtuvo un estadistico 0(271 = 22.3, con todos los estimadores de los 

parámetros estadisticamente distintos de cero, el menor valor lo alcanza el estimador del 
coeficiente de 02 	con un valor de 2.173; 	estimador del error estandar de las 
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perturbaciones, es 41,313.87, en tanto el mismo estadístico para el modelo elegido es 

41,140.22. 

Un segundo modelo que pudiera elegido, es: 

(1- lie)Zt = 	(1- 018)(1-A012  )at 

del cual se obtuvo un valor del estadístico 0130) = 31.04, valor que se encuentra por arriba 

del obtenido en el modelo seleccionado; además, resultan poco significativos los 

estimadores de los parámetros de la parte de medias móviles correspondientes al 1 y 13 

rezagos con un valor del estadistico T de 0.596 y 1.51, respectivamente; en cuanto al error 

estandar del estimador de las perturbaciones es de 38,381.13, número que es inferior al 

correspondiente valor del modelo seleccionado. 

Matriz de varianzas y covarianzas. 

A partir de la Matriz de Varianzas y Covarianzas, se obtiene la matriz de 

correlaciones cruzadas de los parametros estimados. 

Parámetro b 11 01 Al Olál A2 002 

S 1,000 -0.936 0.731 0,060 0,584 0.049 0273 

41 -0.938 1.000 -0.772 -0,100 -0.640 -0.061 -0296 

01 0,731 -0.772 1.000 0.086 0.800 0.080 0,403 

31 0,060 -0.100 0.086 1,000 -0.107 0.513 0,079 

0131 0.584 -0.640 0.800 -0.107 1.000 -0,074 0.600 

32 0.049 -0.061 0,080 0,513 -0.074 1.000 -0281 

til á 2 0.273 -0,296 0.403 0.079 0,600 -0.281 1.000 

Si se Dbse rv a la matriz de correlaciones conjuntas, la constante se encuentra 
altamente coi.elacionaca negativamente con el 3stlmador de $1 y reciprocamente; el 
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estimador del coeficiente 01 esta correlacionado positivamente con el estimador del 

coeficiente del rezago 13 en la parte de medias móviles y reciprocamente; para el caso del 
estimador de á' , la más alta correlación positiva la encuentra con el estimador de A2 , 
con un valor de 0.513 , también en este caso es reciproco; finalmente el estimador del 

coeficiente del rezago 25 en la parte de medias móviles, alcanza su máxima correlación con 

el estimador del coeficiente del rezago 13 de la misma parte. 

En el caso de las menores correlaciones conjuntas, en valor absoluto de los 
estimadores de los parámetros, se tiene que el estimador del coeficiente A2 , es el menor 
correlacionado con los estimadores de 8, 41, 	01 	y 01á1; en el caso de los 
estimadores de Al y A2 , sus correlaciones mínimas las logran con el estimador de la 

constante; por último, el estimador de 01,52 tiene la menor correlación con el estimador á 

1. 

Pronóstico* 

Para calcular los pronósticos, la ecuación que se utiliza es: 

Zt s 33,001.63 + 0.73717934-1 + at - 0.2984342at-1 + 
0.7418903at-12 - 0.05959712at-13 + 0.2940598at-24 - 

0.1277289at-25 

Para los 12 meses del año de 1990, obteniendo los siguientes resultados: 

PERIODO PRONOSTICO 

90.01 213,419 

90.02 211,098 

90.03 184,861 

90.04 164,000 

90.05 154,884 

90.06 163,824 

90.07 156,044 
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PERIODO PRONOSTICO 

90.08 136,450 

90.09 114,862 

90.10 132,041 

90.11 178,872 

90.12 223,657 

Intervalo de Confianza 

Ahora calculará el intervalo de confianza para estos valores pronosticados, antes se 
determinarán los pesos tpt . Se parle de la identidad 

T(B) «B) = 0(61 

considerando el modelo estimado los polinomios conocidos 

(f(8) =1  - 

0(6) = 1 - RB -I-1B12  + or1Bi3  -r2B24  ar2B25  

y xi,(B) = 1 + ih B1 v2B2 1t'3B3  w4f34 

con lo que se determinan los pesos Itit,  

el coeficiente de 8: 	- m = 	 - 

el coeficiente de B2: 11'1 - 	= O 	11'2 = 

asi sucesivamente hasta 

el coeficiente de 811: Vi - cbtlito = O ==' 4'11 2» l'II'  O 

el coeficiente de B12: 1i'12  - 	- r1 	11,12 	4n1,11  - r1 



con los valores de los parámetros estimados y las expresiones de los pesos '11t  anteriores 

se determinan cada uno de los valores de los pesos y con ellos la varianza del pronóstico 

para cada uno de los periodos: 

PERIODO PASO PESO VARIANZA 

90.01 1 0.439 1.7E+09 

90.02 2 0.323 2.0E+09 

90.03 3 0.238 2.2E+09 

90.04 4 0.175 2,3E+09 

90.05 5 0.129 2.3E +09 

90.06 6 0.095 2.4E+09 

90.07 7 0.070 2.4E+09 

90.08 8 0.051 2.4E+09 

90,09 
, 

9 
. 

0.038 2.4E+09 

90.10 10 0.028 2.4E+09 

90.11 11 0.020 2.4E+09 

90.12 12 -0.726 2.4E+09 

Una vez que se tienen las varianzas de los valores pronosticados, se determinan los 

intervalos de confianza para los pronósticos de la serie, como se muestra en la siguiente 

tabla. 



PERIODO PASO PRONOSTICO INTERVALO OE CONFIANZA 

LIM. INF, LIM. SUP, 

90.01 1 213,419 132,785 294,054 

90.02 2 211,098 123,044 299,153 

90.03 3 164,861 93,026 276,697 

90,04 4 164,000 70,173,7 257,826 

90,05 5 154,884 59,993 249,775 

90.06 6 163,824 68,360 259,288 

90,07 7 156,044 60,269 251,818 

90.08 8 136,450 40,507 232,392 

90.09 9 114,862 18,827 210,895 

90,10 10 132,041 35,957 228,124 

90.11 11 178,872 82,762 274,982 

90.12 12 223,657 127,532 319,782 



SERIE: OCUPACIÓN HOTELERA 

Especificación del Modelo 

Para encontrar el modelo al cual los datos de la serie de Ocupación Hotelera, se 

ajustará en la mejor forma, se trabajó con los datos originales y con la primera diferencia. 

a) Sin transformación de los datos. 

Como se ha señalado arriba la variable en estudio es un porcentaje sobre los niveles 

de ocupación hotelera, en cada mes, por lo cual la variación posible de los datos es de O al 

100%, en el caso de los datos es de 232 a se 2 °o . Además durante el año la variable tiene 

meses con poca ocupación de las habitaciones y meses que algunos hoteles están al 1009° 

de su ocupacion, como es la época decembrina. Esto es lo que hace que la variable 

realmente se comporte como una variable estacionaria. 

Función de Autocorrelación Muestral, 

El comportamiento que presenta la función muestra! es la estacionalidad en el 

rezago 12, puesto que su valor es 0.7435, y en el rezago 24, es de 0.6087. Después de 

estos valores en el rezago número 1, alcanza un valor de 0.4980, en el rezago número 11, 

su valor es de 0.4098 y el rezago número 13 con un valor de 0.3575, los restantes son 

significativamente igual a cero. En consecuencia los parámetros que pueden ser incluidos 
en el modelo tentativo son 01 y 012 

Función de Autocorrelación Parcial Muestral 

El intervalo de confianza para la función es de t. 2xSElh(k) 0 0,189, en 

consecuencia, los coeficientes estadísticos distintos de cero son: 1,2, 9, 11, 12, y 13. De 

estos los coeficientes correspondientes a los rezagos 1, 11 y 12 son positivos y el más 

grande es 1 con un valor de 0.498. 

El comportamiento global de la función muestra!, después del rezago 13, todos los 

que siguen son significativamenle Iguales a cero. Por lo cual los rezagos que pudieran 
considerarse en el modelo tentativo tendrían que ser 41 412, /12 Y /13, en la parte 

autorregresiva. 
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Función de Autocorreiacion Muestra! Extendida 

La funciór,  sugiere un modelo de la forma ARMA(3,2), pero incluye en su ultima 

columna (rezago 12} inoicios claros de que tiene estaconalidad, por lo cual se debe rriezzar 

en el modelo propuesto estos elementos, ARMAt3,21 y la estacionalidad mostrada por el 

rezago 12. 

Transformacion de los catos mediante la primera diferencia, 

Aún cuando la serie tiene las características de una serie estacionaria, se decidio 

transformar los datos mediante la primera diferencia, en vías de fortalecer la idea de que el 

modelo necesariamente se determina de los datos sin transformar. 

Función de Autocorrelación Muestra!, 

Los valores de los rezagos distintos de cero son: 2, 10, 12, 14 y 24; lo que se infiere 

es que los coeficientes que pudieran estar en el modelo serian 2, 12 y 14, posibilitando un 

modelo con estacionalidad estocástica, 

Función de Autocorrelacion Parcial Muestral. 

Para esta funcion, los coeficientes estadísticos distintos de cero, se encuentran en 

los rezagos: 2, 9, 10, 11 y 12. Estos elementos sugieren que debe considerarse la 

estacionalidad de longitud igual a 12 rezagos y el coeficiente del rezago número 2. 

Especificación Tentativa del Modelo 

Los modelos que se desprenden de la revisión de las distintas funciones analizadas 

son: 

a) Sin transformación 

(1- 11e- .2B2)(1- rieu)Zt = b + (1 0113)(1-411312)at 

b) Transformando los datos mediante la primera diferencia. 

(1- 42B2)(1- r11312)(1- B)Zt = 6 + (1 - (42B2)(1-áiB12)at 
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Estimación de los Modelos Propuestos. 

Los modelos que se propusieron en la parte de la especificación, se estimaron pero 

también algunos otros con pequeños cambios, con la finalidad de seleccionar el modelo que 

mejor se adapte a los datos, considerando en primera instancia como factor de decisión el 

estadístico 0(k), que fuese el menor y después de que cumpliera los margenes de 

confiabilidad, y sea el modelo más parsimonioso. El modelo que cumple con estos criterios 

de decisión fue: 

(1- 	rieugt  = á +(1-e1B12)at  

desarrollándolo para su estimación: 

Zt - 	- 1.14-12 + 01 rizt-13 = b + at álat-12 
Los resultados de la estimacion de este modelo son: 

Parámetro Estimador Error Estandar Estadístico T Intervalo de confianza 

Lim. Id lin Sup. 

8 1.132 2.181 0.518 3.142 5.406 

41 0.523 0.0918 5.698 0.343 0.7029 

1-1 0.960 0.0411 23.370 0.879 1.040 

Si ri -0.509 0.946 -5.376 -2.363 1.345 

á 1 -0.511 0.113 -4.503 - 0.7324 - 0.2896 

Evaluación del Modelo 

Estadístico 0(k) 

La estimación del modelo proporciona un valor del estadístico de 0(27)=14.15 con 

un nivel de significancia de 0,917, lo que indica una significancia aceptable a nivel global del 

modelo. Para el caso de los estimadores de los parámetros. Los valores del estadístico T, 

son altos en valor absoluto, por lo que se garantiza que son significativamente distintos de 
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cero; en tanto el estimador de la constante no se puede rechazar la hipotesis de que sea 

igual a cero puesto que el esladistico calculado es de 0.518. 

Análisis de los residuos 

En cuanto a los residuos de la serie estimada, se determino la Función de 

Autocorrelación Muestra!, y se calculo el intervalo de confianza para cada uno de los 24 

rezagos, obteniendo que todos son significativamente igual a cero, el valor mas grande de 

estos se alcanzó en el rezago número 11, con un valor de 0,218, su correspondiente 

intervalo de confianza es 0.2219. 

Para la Función de Autocorrelacion Parcial Muestra!, todos los coeficientes son 

significativamente iguales a cero con excepción del coeficiente correspondiente al rezago 

número 11, con un valor de 0.229, en tanto que su intervalo de confianza es de e 0.202. 

Matriz de varianzas y covarianzas. 

Parámetro b 411 1'1 ._._._ 411-1 ál . 
6 4.7597 - 0.0027749 - 0.06346 - 0.02488 0.9283 

$1 - 0.002774 0.008443 - 0.00022 - 0.008085 - 0,0004898 

ri - 0.05346 - 0.00022 0.00169 - 0.0005271 - 0,002481 

thri - 0,02488 - 0.008085 - 0.0006271 0.008967 0,001327 

'11 0.09283 - 0.0004698 - 0.002481 0.001327 0.012888 

A partir de la Matriz de Varianzas y Covarianzas, se obtiene la matriz de 
correlaciones cruzadas de los parámetros estimados 
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Parámetro b 01 Fi (Iiri el 

1 1.000 -1014 - 0.596 - 0.120 0.375 

431 - 0.014 1.000 - 0.058 - 0.929 - 0.045 

ri - 0.596 - 0.058 1.000 - 0.135 - 0.532 

Itri - 0.120 -0.929 -0.135 1.000 0.123 

A i 0.375 - 0.045 - 0.532 0.123 1.000 

Las más altas correlaciones que existen, el parámetro r1 con la constante con un valor de 
- 0.596 y la correlación entre los coeficientes Al y r1 , dando un valor de - 0.532; una 
correlación con menor valor es la existente entre la constante y el parámetro Al con un 
valor de 0.375, el resto de las correlaciones conjuntas es realmente poco significativas. 

Contrastar el modelo 

Dentro del conjunto de modelos más próximos al modeló que se ha seleccionado 
como el más adecuado, el siguiente modelo tiene un mejor valor del estadistico Q(k) 
=13.695 con un nivel de significancia de 0,984: 

(1- 418)(1- ri6l2)Zt = b + - e1el1-a1B12)at 
desarrollándolo para su estimación 

Zt 414-1 r1Zt-12 + lirizt-13 
b + at - elat-1 -álat-12 + Olálat-13 

Parámetro Estimador Error 
Estandar 

Estadistico 1' 

b 0.990 2,836 0.349 

till 0.433 0.188 2.293 
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Parámetro Estimador Error 
Estandar 

Estadistico T 

ri 0.959 0.0449 21.369 

cliri -0.416 0.186 -2.230 

01 0.117 0.209 0.559 

á 1 -0.523 0.115 -4.513 

001 -0,677 0.154 -0.438 

Sin embargo, los estimadores de los coeficientes 01 y 0101 son poco 

significativos: además, el estimador del error estandar de las perturbaciones es 7.2709 para 

este modelo y 7.1991 para el modelo elegido, estos fueron los elementos que se consideran 

para elegir el modelo más parsimonioso. 

Un segundo modelo cercano al seleccionado, es: 

(1— ri8l2)tt = S + — 0i8l1—áiB12)at 

al cual tiene un número reducido de parámetros en la parte autorregresiva. 

Este modelo alcanza un valor del estadistico 0(27) 	19.06 con un nivel de 

significando del 0.8677, dando los siguientes resultados la estimación: 

Parámetro Estimador Error Estandar Estadistico T 

b 
-. 1.6288 2.6968 0.6039 

r1 0.9607 0.0459 20.926 

01 0.466 0.09552 . 4.8792 , 

M - 0.547 0.113 - 4.8386 

111.11 - 0.2537 0.1206 - 2.0783 
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por último, el estimador del error estandar de las perturbaciones es 7.3409 valor que se 

encuentra por arriba del mismo estadistico del modelo seleccionado con un valor de 7.1991. 

La razón principal de rechaza! este modelo, es el valor del estadistico 0(271. 

Pronósticos 

Para calcular los pronósticos, la ecuación que se utiliza es: 

Zt .1.132168+ 0.5236272Zm + 0.96074644.12 - 150911594_13 
+ at - 0.5113198at_12 

Para los 12 meses del año de 1990. obteniendo los siguientes resultados: 

PERIODO PRONOSTICO 

90.01 69.999 

90.02 73.000 

90.03 67.562 

90.04 52.256 

90.05 44,096 

90.06 41.044 

90.07 53.478 

• 90.08 62.657 

90.09 36,770 

90.10 41.998 

90.11 54.648 

90.12 58.817 



Intervalo de Confianza 

Ahora calculará el intervalo de confianza para estos valores pronosticados, antes se 

determinarán los pesos 	. Se parte de la identidad 

T(B) %KB) = 0(B) 

considerando el modelo estimado los polinomios conocidos 

4)(B) = 1 - 	- .M312  + 0.5813  

0(B) = 1 - 11312 

y Il,(B) = 1 + U 151  + v2B2  - 11,383  + Ip4B4  .„ 

con lo que se determinan los pesos 111,  

el coeficiente de B: tl t - = O 	= 

el coeficiente de 62: 	- «ti = O 	11'2 = etnht= 

asi sucesivamente hasta 

el coeficiente de B11; thi  - 	= O 	= 414110= 4,11 

el coeficiente de 1311: 11,12  - 	- á = - 	4,12  = 011  + 9 - 

con los valores de los parámetros estimados y las expresiones de los pesos ipt  anteriores 

se determinan cada uno de los valores de los pesos y con ellos la varianza del pronóstico 

para cada uno de los periodos: 

PERIODO PASO PESO VARIANZA 

90.01 1 0.524 51.827 

90.02 2 0.274 66.037 

90.03 3 0.144 69 934 

90.04 4 0.075 71.002 
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PERIODO PASO PESO VARIANZA 

90.05 5 0.039 71.295 

90.06 6 0.021  71.375 

90.07 7 0.011  71.397 

90.08 - 8 0.006 71.403 

90.09 9 0.003 71.405 

90.10 10 0.002 71.405 

90.11 11 0.001 71.405 

90.12 12 1.472 71.406 

Una vez que se tienen las varianzas de los valores pronósticados, se determinan los 
intervalos de confianza para los pronósticos de la serie, como se muestra en la siguiente 

tabla. 

PERIODO PASO PRONOSTICO INTERVALO DE CONFIANZA 

LIM. INF. LIM, SUP. 

90.01 1 69.999 	4  55.e8e 84.109 

90.02 2 73.000 57.072 88.927 

90.03 3 67.562 51.171 83.952 

90.04  4 52256 35.740 68.771 

90.05 5 44.096 27.546 60.645 

90.06 6 41.044 24.485 57.602 

90.07 7 53.478 - 	36.916 70.039 

90.08 8 62.657 46.095 79219 

90.09 9  36.770 	4  20.207 53.332 

90.10 10 41.998 25.435 58.560 

90.11 11 54.648 38.066 71.210 

90.12 12  58.817 42.254 75.379 
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1112.- Modelos para la Oferta Hotelera. 

La oferta de servicios turisticos se constituye por la oferta hotelera, la oferta 

extrahotelera como son las casas de huespedes, los bungalows y casas particulares: la 

oferta de restaurantes, centros de diversión nocturna y otros. para el presente trabajo solo 

se considera la oferta hotelera, que se mide a través del número de cuartos existentes en 

los hoteles. 

SERIE: OFERTA HOTELERA 

EspecillcacIón del Modelo 

a) Sin transformación de los dates 

Función de Autocorrelación Muestral. 

El comportamiento de la Funcion de Autocorrelación Muestral, es decreciente 

totalmente en los 24 rezagos. Es a partir del rezago No. 5 cuando los valores son 

estadisticamente igual a cero considerando que su intervalo de confianza es de t 0.4949. 

El correlograma de la serie de oferta hotelera, es típica de los modelos que tienen 

exclusivamente la parte autorregresiva. 

Función de Autocorrelacion Parcial Muestral. 

Analizando la grafica de la funcion se observa una fuerte caída del rezago 1 al 2, 

pasando de 0.7972 en el rezago 1 a 0.05302 en el rezago 2. Nuevamente considerando el 

intervalo de confianza para los coeficientes que arrojan un valor de z 2 SE(pk) =0.23, a 

partir del segundo rezago los coeficientes de autocorrelación parcial son significativamente 

igual a cero. 

Función de Autocorrelación Parcial Muestral Extendida. 

Utilizando esta herramienta para la determinación del modelo tentativo. muestra que 

el posible modelo es un A.Ri1i. Sin embargo dentro del triángulo que determina el posible 

modelo existen dos elementos que son significativamente distintos de cero, en la columna 7 

renglones 4 y 5 con un valor de 0 4361 y 0 3937 y el intervalo de confianza es des 0.2540 y 

± 0.2561 respectivamente. 
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b) Transformación de los datos mediante la primera diferencia. 

Las observaciones de la serie en los tres primeros años (1984-1986), muestra una 

tendencia creciente, pero en los últimos tres años la serie sufre un estancamiento con 

algunos puntos a la baja. Es esta la razón por la cual se considera pertinente el analisis de 

la primera diferencia de la serie para logra que su comportamiento sea estacionario. 

Función de Autocorrelación Muestral.  

El correlograma es fluctuante alrededor del cero, con todos los valores de los 

rezagos significativamente iguales a de cero: el valor máximo en valor absoluto lo alcanza 

en el rezago número 2 con un valor de - 0.2142. 

Función de Autocorrelación Parcial Muestral. 

Esta función, al igual que el correlograma, fluctúan alrededor del cero y el único 

coeficiente estadisticamente distinto de cero es el rezago número 3 con un valor de -

0.2551, considerando que el intervalo de confianza para los coeficientes es de 0.233 

Especificación tentativa. 

Como consecuencia del anterior análisis de las observaciones de la serie, mediante 

los tres instrumentos con los que se cuenta, el modelo tentativo que surgen del análisis es : 

Zt - 41  4-1 = b + at 

Estimación del Modelo Propuesto. 

La estimación del modelo propuesto arrojó los siguientes resultados: 

Parámetro Estimador Error 

Estandar 

Estadístico T Intervalo de confianza 

6 3301.079 1169.749 2.8220 1,008 371 
) 

5,593.787 

41 0.800 0.0709 11.280 0.661 0.939 



Evaluación del Modelo 

Estadístico 0(k). 

El estadístico de significancia global del modelo, 0(24) = 14.2151 con un un nivel de 

significancia de 0.941, este valor es menor al valor en tablas de 0(24) = 15.65 a un nivel de 

significancia de 90%. 

En cuanto a la significancia de los parámetros estimados tanto la constante como el 
parámetro 41 son significativamente distintos de cero, puesto que los valores del 

estadístico T son suficientemente grandes. 

Análisis de los Residuos. 

En cuanto al análisis de los residuos, la Función de Autocorrelacion Muestra' de 

estos, tomando el valor de q=0, el intervalo de confianza inicia con un valor de es .4.- 02333 

para los rezagos j=1,2.3 .,.. Con lo cual todos los valores son significativamente igual a cero, 

puesto que el valor máximo de estos valores es 0.1530. 

Para la Función de Autocorrelación Parcial Muestral, el intervalo de confianza es de t 0.233, 

lo que hace que los coeficientes sean estadisticamente igual a cero, puesto que el valor 

máximo es de 0.1921 que lo alcanza en el rezago número 20, en consecuencia, los 

residuos del modelo ajustado, se puede afirmar, se comportan como un ruido blanco. 

Matriz de Varianzas y Covarianzas 

PARÁMETRO 8 /1 

8 0.1368X107  - 82.961 

41 - 82.961 0.005031 

dividiendo cada una de las entradas por la desviacion estandar de caaa uno de los 
parámetros. se  obtiene la matriz de correlaciones de ros parámetros estimados, que es 
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PARAMETRO 6 +1 

6 1 0,0120 

$1 0.0120 1 

con lo que se observa la inexistencia de correlación entre los parámetros estimados, 

Contraste de Modelos 

Se revisan otros modelos que pudieran ser 'mejores' modelos que el propuesto 

inicialmente, para fortalecer la propuesta del modelo AR(1), Incrementando un parámetro en 

la parte de las medias móviles o en la parte autorregresiva. 

A) MODELO ARMA(2,0) 

La estimación de los parámetros para este modelo es: 

Parámetro Estimador Error Estandar Estadístico T 

6 3225.73 1271.6 2.53 

$1 0.741 0.122 6.045 

$2 0.062 0.121 0.516 

El estadistico de 0(24) = 12.8451 para un nivel de significando de 0.968, éste valor es 

menor que el mismo estadistico del modelo AR(1), sin embargo la varianza del estimador 
del parámetro adicional $2 es grande y poco significativo con un valor del estadistico T = 

0,5165. 

Un elemento adicional, el estimador de la varianza de las perturbaciones, es 

superior en el modelo ARMA(2,0) que en el modulo selecionado. El estimador para el 

primero es de 34,768.03 y para el segundo 33,550.428 

B) MODELO ARMA(1,1) 

Los resultados de la estimacion de este modelo son: 
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Parámetro Estimador Error Estandar Estadistico T 

6 2787.453 1357.81 2.052 

41 0,8315 0.822 10.10 

01 	.. -0.1212 0.1522 -0.795 

el valor del estadístico 01241 = 12.46, en este caso lamben este valor es menor que el 

correspondiente para el modelo AR(11, sin embargo el error estandar del estimador de 41 

se incrementa con este modelo, en consecuencia baja el valor del estadístico T. El 

estimador del parámetro, adicional (I es poco significativo púesto que el valor de T = -

0.7959. 

En este modelo también el estimador de la varianza de las perturbaciones es 

superior al mismo estadístico del modelo ARMA(1.0). tomando un valor de 34,625.637 

Pronósticos 

Para calcular los pronósticos. la  ecuación que se utiliza es: 

Zt = 3,301.079 + 0.80019684-1 + at 

Para los 12 meses del año de 1990, obteniendo los siguientes resultados.  

PERIODO PRONOSTICO 

90,01 16,620 

90.02 16,601 

90.03 16,585 

90.04 16,572 

90.05 16,562 

90.06 16,554 

90.07 16,548 

90.08 16,542 

90.09 16,538 

90.10 16,535 

90.11 16,532 

90.12 '6,530 
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Intervalo de Confianza 

Ahora calculará el Intervalo de confianza para estos valores pronosticados, antes se 

determinarán los pesos xlit  , Se parte de la identidad 

c(B) 14,(B) = 11(8)  

considerando el modelo estimado los polinomios conocidos 

(r(B) 1 - 4B 

0(B) 1 

Y 11'(6) =1  + 	1282  413133  94134  

con lo que se determinan los pesos 91,  

el coeficiente de B: 	- 4 = O 	14,1 

el coeficiente de B2: 11,1 - 	= 0 	1112 = 	/2  

asi sucesivamente hasta 

el coeficiente de Bi I: 911 44I't0 = O 	t = 4nPto =.11  

el coeficiente de 13 t 2: ')'12 44111 = 0 = 9'12 = otalitt 1402  

con los valores de los parámetros estimados y las expresiones de los pesos tpt  anteriores 

se determinan cada uno de los valores de los pesos y con ellos la varianza del pronóstico 

para cada uno de los periodos: 

PERIODO PASO PESO VARIANZA 

90.01 1 0.8000 33,550.43 

90.02 2 0.6403 55.033.27 

90.03 3 0.5123 68,789 05 
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PERIODO PASO PESO VARIANZA 

90.04 4 0.4100 77,597.08 

90.05 5 0.3280 83,237.00 

90.06 6 0.2625 86,848.32 

90.07 7 0.2100 89,160.70 

90.08 8 0.1681 90,641.36 

90.09 9 0.1345 91,589.44 

90.10 10 0.1076 92,196.51 

90.11 11 0.0861 92,585.23 

90.12 12 0.0689 92,834.13 

Una vez que se tienen las varianzas de los valores pronosticados, se determinan los 

intervalos de confianza para los pronósticos de la serie, como se muestra en la siguiente 

tabla. 

PERIODO PASO PRONOSTICO INTERVALO DE CONFIANZA 

LIM, INF, LIM, SUP. 

90.01 1 16,620 16,261.35 16,979.36 

90.02 2 16,601 16,140.83 17,060.43 

90.03 3 16,585 16,070.79 17,098.92 

90.04 4 16,572 16,026.24 17,118.21 

90.05 5 16,562 15,996.64 17,127.6 

90.06 6 16,554 15,976.42 17,131.65 

90.07 7 16,548 15,962.31 17,132.48 

90.08 8 16,542 15,952 30 17,132.48 

90.09 9 16,538 15,945,07 17,131.41 

90.10 10 16,535 15,939.80 17,130.06 

90 11 11 16.532 15,935 89 17,128.66 

9012 12 16,530  15,932 97 17,127.34 
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CONCLUSION 

A manera de conclusion se hará una referencia a las distintas etapas en la 

construcción de los cuatro modelos de la Actividad Turística. 

Para lograr la especificación tentativa de los modelos, se consideró como esquema 

de referencia el comportamiento de las funciones de Autocorrelación Muestra! y 

Autocorrelacion Parcial muestral para los modelos teóricos ARMA(p,q), para lo cual fue 

necesario transformar los datos de las series, mediante la primera diferencia, segunda 

diferencia y la extracción del logaritmo natural de los datos, una vez transformados, se 

calcularon las funciones señaladas arriba, tratando de identificar los patrones de referencia. 

Se presentan los modelos tentativos para el caso de los datos sin transformación y los que 

surgen de la primera diferencia, por ser los que mejor se aproximan al marco de referencia. 

En el proceso de estimación de los distintos modelos especificados, fue necesario 

modificar las propuestas surgidas del análisis de los instrumentos para la especificación, 

adoptando criterios de selección de los modelos, como son: el estadístico 0(k), indicador de 

la signIficancia global del modelo, la significando de los parámetros estimados y la menor 

cantidad de parámetros. Los modelos seleccionando, tres de ellos fueron los derivados 

directamente de los datos sin transformación y solamente el modelo correspondiente a los 

Visitantes Nacionales fue mejor el obtenido mediante la transformación de los datos 

mediante la primera diferencia. Enseguida se presentan los modelos seleccionados y 

comentarios adicionales. 

Visitantes Nacionales 

El modelo que se ha elegido para la serie Visitantes Nacionales, 

(1- ris12)(1- 	+ (1 - ois)(1-eis12)at  
proporcionó un valor para el estadistico 0(27) = 13.96, con un nivel de significando de u = 

0.98, se estimó otro modelo con un valor de 0(k) aun menor, sin embargo, en vias de 

conseguir el nodelo más parsimonioso, se incluyeron en la evaluación otros criterios como 

la significancia individual de los estimadores de los parámetros y la menor cantidad de 
parámetros. 



El modelo estimado con mas pararneuos en la parte de medias moviles, da un 

mejor valor para el estadístico 0(1), sin embargo tiene la desventaja que los estimadores de 

los parámetros son poco significativos y ademas, posee una mayor cantidad de parámetros. 

El modelo planteado para los Visitantes Nacionales, recupera el comportamiento 

global de los datos. En terminos de la tendencia, la mantiene al crecimiento, puesto que los 

pronósticos para el año de 1990, se ecuentra por arriba de los promedios de cada mes, en 

el periodo de observación; en cuanto a la estacionalidad de la variable, se mantienen las 

temporadas altas en los meses de diciembre-enero-febrero y julio-agosto, así como 

también las temporadas bajas que se han detectado en los meses de mayo-junio y 

septiembre-octubre. 

La tabla siguiente se muestra las observaciones obtenidas durante el año de 1990 

comparadas con los pronósticos calculados. 

Variable Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Visitantes Nacionales 

Observaciones 209,605 221,735 233,930 377,459 225,669 222,806 

Pronósticos 242,289 228,365 302,109 225,409 208,264 184,489 

considerando el intervalo de confianza para el valor verdadero, calculado en el apartado de 

pronósticos, se observa que cinco de los seis datos observados caen dentro del intervalo de 

confianza, el mes de abril se encuentra fuera. 

Visitantes Extranjeros 

El modelo que se ha seleccionado como el más adecuado a los datos. 

(1- oie)Zt  = 5 + (1 - 01 (3)(1 -á 1812  -,52B24)at 
aún cuando el estadístico O(k) es el menor de los modelos estimados para esta serie, de 

los cuatro modelos trabajados para las distintas series, es el de mayor valor con 0127) 

20.87 y un nivel de significancia de u = O 79: en cuente a la significancia de los parámetros 

estimados, cuatro de los siete son significativamente distintos de cero, 
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A pesar de las insuficiencias que presenta el modelo, el análisis de los residuos, da 

los elementos necesarios para conservar el modelo, puesto que tanto la Función de 

Autocorrelación Muestral como la Función de Autocorrelación Parcial Muestral, indican que 

los residuos se comportan como un ruido blanco, dado que los coeficientes de ambas 

funciones son estadisticamente iguales a cero. 

En cuanto al comportamiento del modelo en los pronósticos, se puede indicar que 

en forma global, recupera el comportamiento de los datos. En cuanto a la tendencia al 

crecimiento, si se comparan los datos de los pronósticos con los datos del promedio 

mensual, en 11 datos los pronósticos están muy por encima del promedio; en lo que se 

refiere a la estacionalidad, se muestra claramente las épocas de mayor afluencia de 

visitantes extranjeros como son las temporadas de invierno (diciembre, enero y febrero) y 

de verano (Julio y agosto), así como las temporadas de baja afluencia como son mayo-junio 

y septiembre-octubre, 

Se cuenta con las observaciones de enero a junio del año de 1990, lo que permite 

hacer las siguientes comparaciones 

Variable Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Visitantes Extranjeros 

Observaciones 194,259 196,007 187,173 167,012 125,294 93,287 

Pronósticos 213,419 211,098 184,861 164,000 154,884 163,824 

Como se observa, en termino: del comportamiento estacional, mantienen el mismo 
comportamiento, la temporada de alta afluencia de turistas extranjeros enero-febrero y la 

temporada baja mayo-junio. Además, individualmente cada pronóstico cae dentro del 

intervalo de confianza correspondiente. 

Ocupación Hotelera 

El modelo para la serie Ocupación Hotelera, 

(1- $1B)(1- fi B12)Zt = b +(1-á B12)at 
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fue seleccionado entre varios modelos especificados y estimados, considerando el valor del 

estadístico 0(k), la significancia de los parámetros estimados y el número de parámetros 
incluidos en el modelo. El modelo elegido proporciona un estadístico 0(k) = 14.15 con un 

nivel de significancia = 0.917, el que sin embargo, no tiene el valor más pequeño del 

estadístico, puesto que se estimó un modelo que proporciona un valor de 0(27) = 13.65, 

pero que se eligio por su menor cantidad de parámetros, y porque todos los estimadores de 

los parámetros, excluyendo a la constante, son significativamente distintos de cero, no 

siendo el caso de los otros modelos. 

El comportamiento de los residuos estimados se puede considerar como ruido 

blanco, puesto que los valores de la Función de Autocorrelación Muestra' son 

significativamente iguales a cero; lo mismo ocurre con la Función de Autocorrelacion Parcial 

Muestral, excepto para el coeficiente correspondiente al rezago número 11, pero que sin 

embargo es muy próximo al intervalo de confianza. 

Al igual que los modelos de las otras series, el modelo para la serie Ocupación 

Hotelera, retiene el comportamiento caracteristico de los datos. En su comportamiento 

estacional con las temporadas de mayor ocupación hotelera en Invierno y verano y en 

consecuencia los meses de menor ocupación, en mayo-junio y septiembre-octubre. 

Las observaciones de los meses de enero a junio del año de 1990, permiten 

compararlos con los pronósticos realizados con el modelo 

Variable Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Ocupación Hotelera 

Observaciones 61.3 66.8 52.4 62.0 44.0 33.7 

Pronósticos 69.9 73.0 67,6 52.3 44.1 41.0 

Aún cuando son solo seis observaciones, de las doce que consta el ciclo estacional 

de la variable en estudio, permite verificar una temporada de fuerte afluencia turística como 

es invierno y dentro de ella, el mes de mayor ocupacion hotelera en Acapulco, que es el 
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mes de febrera en la temporada baja también el modelo la muestra, en los meses de 

mayo-junio, como los meses de menor ocupación hotelera. 

Número de Cuartos 

El modelo que se ha determinado como el más representativo del comportamiento 

de los datos de esta serie. 

Zt — 	Zt-1 	+ at 

el cual ha sido el modelo !irás simple de los cuatro series históricas trabajadas, además que 

surgió limpiamente del analisis de las tres funciones utilizadas en la especificación. 

Los criterios elegidos para la selección del modelo adecuado, para este caso, 

resultaron buenos, puesto que el estadístico que indica una significancia global, 0(24) 

14.21 con un nivel de significando n = 0,941; en el caso de la significancia de los 

parámetros estimados también son aceptables puesto que son mayores que dos: en cuanto 

al número de parámetros. es  excelente. 

Al igual que en las series anteriores, se cuenta con los valores observados de la 

serie de los meses de enero a junio. 

Variable Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Número de Cuartos 

Observaciones 16,900 16,903 17,023 17,016 16,883 18,270 

Pronósticos 16,620 16,601 16,585 16,572 16,562 16,554 

Una caracteristica del modelo. es  la varianza relativamente pequeña de los valores 

pronosticados, dando en consecuencia, intervalos de confianza pequeños En comparación 

de los valores observados con los correspondientes intervalos de confianza, se encuentra 

que los cinco primeros estan dentro y el sexto fuera. 

El comportamiento de las observaciones, es un tanto distinto al comportamiento de 

la series en general, puesto que se observa una clara tendenciá creciente en los seis meses 

observados del año de '990, en tanto, considerando el promedio de cada uno de los 



meses, en el periodo de observación, la tendencia observada es decreciente, lo que 

concuerda con el comportamiento de los valores pronosticados. 

La técnica del Análisis de Series de Tiempo, en el dominio del tiempo, utilizada en el 

presente ejercicio de aplicación, puede ser una herramientadmportante en la planeación de 

la Actividad Turistica, tanto en sus temporadas altas como en las temporadas bajas, para 

mitigar los efectos estacionales tanto en los recursos materiales como en los humanos. 
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