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Introducción. 

La relación entre países es compleja y su interpretación, en ciertas áreas, se 

debe, en gran medida, a las relaciones interculturales. Un país geográfica ó 

económicamente alejado de otro puede compartir sus estructuras cul turales: 

códigos sociales, modelos de comportamiento, l ineamientos de 

normatividad. El alcance de una cultura, en este caso la mexicana, 

disminuye la desigualdad de circunstancias, sobre todo de índole 

económico, dentro de una marcada diferencia global. 

 

La cultura mexicana es extensa en su magnitud interna y, no se l imita a 

ello, sino que, es capaz de expandirse hacia un nivel internacional que 

enriquezca las dimensiones de una cultura universal.   

 

Esa adición se i lustra en lo que ha quedado denominado por parte de la 

Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura: UNESCO, como la 

l ista del Patrimonio Mundial, la cual reúne a los sit ios, culturales y 

naturales, que por su carácter excepcional t ienen la oportunidad de figurar 

en ella.  

 

Pertenecer al selecto grupo de países que cuenta con uno de los mayores 

patrimonios culturales no es sencil lo y no es únicamente consecuencia de 

las polít icas gubernamentales. Lo fortuito de nuestro pasado histórico-

cultural, en conjunto con el entorno geográfico que nos enmarca, 

representan las mejores herramientas para disfrutar de esa cuantiosa valía.  

 

Considerando que México cuenta con el mayor número de sit ios patrimonio 

de la humanidad dentro del Continente Americano y es el sexto país en la 

l ista a nivel mundial: el capital cultural de México ha de manejarse  

estratégicamente para su rentable internacionalización. De no ser así, se 

estarían desperdiciando bastos cúmulos de riqueza no renovable: el 

patrimonio cultural.  
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El patrimonio cultural del país refleja la grandeza de nuestro pueblo, rica 

en signos y símbolos, sustentos de nuestra identidad colectiva, bases de un 

presente en convivencia en el que urge crear y mantener alianzas con el 

entorno cultural internacional.  

 

Promover la historia prehispánica y colonial de México así como sus 

manifestaciones contemporáneas posibil i ta el que a pesar de ser un país no 

desarrollado la materia cultural con la que cuenta sea pi lar de grandes 

beneficios, en donde se reconozca al patrimonio mexicano como impulsor  

de desarrollo interno, con proporciones expansivas, orientadas a dist intos 

campos, entre ellos, el turismo internacional.  

 

En contraste al sit io que ocupamos en términos de desarrollo económico 

global, basado en los cánones de categorización mundial, es de sumo interés 

el lugar en donde se nos ubica a nivel turístico. Nos encontramos dentro de 

los diez primeros lugares en recepción de turistas extranjeros.  

 

Esa gran fuente de divisas que atrae el  turismo deberá considerar, con toda 

justicia, a los recursos patrimoniales de los que se vale, para invertir de 

manera proporcional en cada uno de ellos y no solo en los que le 

proporcionen mayores ganancias inmediatas. 

 

La principal función del turismo no es velar por los intereses del patrimonio 

cultural,  ni siquiera por lo redituable que le resulta; la defensa por las 

manifestaciones culturales es resultado de una agenda que si bien contempla 

la preservación de estas, muestra señales de real desinterés práctico.  

 

Mucho del patrimonio cultural de nuestro país, específicamente, los 

patrimonios mundiales, ha tenido que ser intervenido en casos de 

emergencia, no de prevención.  
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Esto es consecuencia de los malos manejos administrativos que de antaño 

han arraigado en México, en la gestión, en este caso, de Vicente Fox, 

periodo que corresponde a la delimitación de este trabajo, puesto que 

habiéndose generado un cambio partidario en la dil igencia del país, resultó 

de mi interés una posible reestructuración cultural.  

  

Las condiciones actuales en las que opera la cultura en México no son las 

mejores y aún así, gracias a su valoración, nacional e internacional, se 

puede administrar la riqueza patrimonial mediante conexiones entre los 

sectores turístico y cultural mexicanos y organismos internacionales como 

la UNESCO y la Organización Mundial de Turismo, OMT.  

 

El patrimonio cultural mexicano puede salvar al país de no pertenecer al 

mundo desarrollado ya que necesita valerse de herramientas sól idas para 

atraer la atención de los cada vez más turistas internacionales que real izan 

una aportación al desarrol lo económico.  

 

Lo lamentable de esto es no verter dignamente lo obtenido, no conseguir un 

desarrollo integral; se trata de aprovechar la facultad de los gobiernos, 

federal, estatal, y municipales,  para que elaboren y ejecuten polít icas 

públicas eficaces con el propósito de que además del patrimonio mundial 

mexicano, sea atendido el otro patrimonio que no figura en la l ista y que 

por lo tanto no es tan observado por los turistas y es más susceptible de 

favorecerse menos.  

 

En el Capitulo I abordo el tema de la globalización y su implicación en el 

terreno turístico-cultural. Exalto la importancia de la identidad cultural, 

frente a la intromisión de ideologías externas, y los elementos que la 

respaldan como son los museos y las zonas arqueológicas. Respecto a lo 

anterior hago mención de Latinoamérica y particularmente de México.  
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Asimismo refiero cómo el patrimonio cultural de cada pueblo puede 

convertirse en patrimonio de la humanidad, cumpliendo con los requisitos 

necesarios para ello, provenientes de la UNESCO.  

 

En el Capítulo II planteo la relevancia que para México tiene el poseer una 

diversidad cultural y me refiero particularmente al signo distintivo que le 

confiere en el plano nacional e internacional su patrimonio cultural 

material , haciendo mención de sus sit ios patrimonio cultural de la 

humanidad.  

 

En el Capítulo II I expando el tema concretamente hacia el turismo cultural. 

Se aprecia la importancia del vínculo entre el patrimonio cultural y el 

turismo y se abordan algunos de los aspectos que hacen de este últ imo una 

de las industrias más signif icativas tanto en el terreno nacional como en el 

internacional. Asimismo realizo un breve comparativo entre los principales 

receptores de turismo en el mundo y sus sit ios patrimonio de la humanidad, 

en donde se encuentra México.  

 

Sustento la presente tesis en la teoría de la global ización puesto que las 

tendencias del mundo global hacia el mercado acaparan los más distintos 

campos; la infraestructura turística, respaldada por los bienes 

patrimoniales, es sumamente atractiva, sobre todo para el sistema 

capitalista contemporáneo. Los grandes inversionistas han visto en el 

turismo uno de los instrumentos más út i les para sus negocios. 

 

La hipótesis que empleo es: Si México uti l iza eficazmente el patrimonio 

cultural con el que cuenta, realizando programas de fomento en la materia y 

manteniendo una act iva participación internacional, entonces, a pesar de ser 

un país en desarrollo, tendrá un buen reconocimiento en el extranjero y se 

colocará a un nivel similar del de países desarrollados en cuanto a 

recepción turística y al intercambio y cooperación interculturales. 
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1.1 Marco Conceptual 

 

Las implicaciones de la cultura se observan, en principio, en un contexto 

local, inmediatas a su quehacer básico. Por otra parte, se inmiscuyen en 

áreas extraterritoriales, declarando su valor sobre fronteras. 

 

Para formalizar su significado, parto de una de las definiciones que da la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (en adelante, UNESCO).  

 

La Declaración de la Conferencia Mundial sobre polí t icas culturales de la 

UNESCO define la cultura como el total de rasgos dist intivos espirituales, 

materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a una sociedad o 

grupo social. Incluye no sólo las artes y las letras, sino también los modos 

de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de 

valores, las tradiciones y las costumbres.1
 

 

En el presente trabajo me aboco a la primera parte de la definición puesto 

que trato, sobre todo, la importancia del patrimonio cultural tangible: 

específicamente el patr imonio cultural de la humanidad, lo cual va l igado 

con las características ahí descritas.  

 

Otro de los conceptos que tomo es el que propone Guil lermo Bonfi l Batalla, 

quien dice: “La cul tura es el  conjunto de símbolos, valores, act i tudes, habi l idades, 

conocimientos, s igni f icados, formas de comunicación y organización social ,  y b ienes 

mater ia les que hacen posible la vida de una sociedad determinada que le permi ten 

t ransformarse y reproduci rse como tal ,  de una generación a  las s iguientes”.2 

 

De lo anterior sustraigo la parte de bienes materiales para que añadiéndole 

los rasgos distintivos espirituales a los que se refería la UNESCO, a la 

cultura se le observe como una “unidad dividida” entre lo tangible y no. 

                                                   
1 CONACULTA. El ABC del Patrimonio Cultural y Turismo . Coordinación Nacional de Patrimonio 
Cultural y Turismo, México, D. F., 2003, p. 2 
2 Ibidem 
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Para respaldar esta idea menciono algo que señala Alejandro Palafox 

Muñoz, catedrático de la Universidad de Quintana Roo: 

 

“La cul tura es un todo organizado tangib le o mater ia l  e intangib le o espir i tual .  Entre los 

componentes de esta ú l t ima sección están los valores, costumbres, t radiciones, 

organización social  y danza. Los elementos const i tu t ivos de estas dos grandes áreas  

conforman el  patr imonio de una sociedad,  se c lasi f ican en naturales y cul turales.  Estos 

ú l t imos se d ividen en arqueológicos,  his tór icos y art ís t icos”.3 

 

Palafox contempla a esta dualidad de la cultura de una forma, como él 

mismo describe, ordenada. Es decir,  los elementos de la misma de manera 

aislada no pueden ser visualizados del mismo modo que en conjunto. 

También refiere a que el patrimonio es el resultado de las vertientes 

señaladas y de ahí desprende una serie de clasificaciones del mismo. 

 

No podemos desasociar el  concepto de cultura con el de globalización. Uno 

y otro término se sustentarán para los fines pretendidos, en este caso, la 

compra y venta de productos turístico-culturales. 

 

Gilberto Jiménez, sociólogo e investigador de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, UNAM, sustrae de Susan George, lo siguiente:  

 

“ La global ización puede ser  def in ida como la expansión, a escala p lanetar ia,  del  orden 

capi tal ista bajo su modal idad neol iberal .  Designa, por lo  tanto, la fase más reciente del 

capi tal ismo y del  marco pol í t ico que lo  ayuda a prosperar”. 4 

 

Para el modelo neol iberal lo mismo importa que se encuentre en venta un 

producto u otro, el interés es en sí la venta. Si la cultura puede lograr esto, 

ser consumida por sectores importantes del mercado es suficiente para 

reconocerla e impulsarla, por supuesto, en beneficio suyo. 

                                                   
3 Palafox Muñoz, Alejandro. Turismo, Teoría y Praxis,  Universidad de Quintana Roo, México, 
2005, p. 219 
4 Cit. por Jiménez, Gilberto. Gestión Cultural: planta viva en crecimiento. Memorias del Tercer 
Encuentro Internacional de Gestores y Promotores Culturales,  CONACULTA, Guadalajara, 
2005, p.179.  
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Lo que se l lamarían tesoros históricos, en un sentido estrictamente plano, 

pasarían a ser l i teralmente tesoros donde el factor monetario quedaría tan 

implícito que la cul tura y su patrimonio solo importarían en términos de 

productividad. 

 

Otra definición, que también introduce el factor neoliberal, es la de 

Alejandro Palafox, él dice: “La global ización es un proceso que t iene que ver con 

la reestructuración del  s is tema mundial  cuya caracterís t ica central  es la 

in ternacional ización del proceso de t rabajo, con fases que se reparten mundialmente;  de 

ahí  que la in tegración del  mundo está en función de que las regiones y local idades 

convengan en la part ic ipación de la generación del  capi tal  para las grandes empresas. Es 

así  que la part ic ipación de c ier tas regiones y local idades en el  desarro l lo  estará 

condic ionada a que responda al  proyecto neol iberal  del  mercado,  en el  cual  la 

tecnología global  es una necesidad básica para e l  desarro l lo”.5  

 

Esto sucede en el mundo actual en donde las vías de comunicación cada vez 

tienen más fortaleza. Se nos integra a un sistema globalizado con gran 

facil idad. 

 

Patrimonio                                     

 

Se amplía lo que brevemente habíamos visto tocante al patrimonio, mientras 

se hablaba de la cultura. Veamos la definición de patrimonio para más 

adelante tratar con su conjunción cultural y material .6 

 

André Chastel dice: “El  concepto de patr imonio der iva del  lat ín patr imonium, 

patr imonio, y en el  derecho romano s igni f icaba s implemente el  bien que se posee por 

herencia o legado fami l iar” .7 

                                                   
5 Palafox Muñoz. Op. Cit. p. 150 
6 La noción de patrimonio se forjó en México al mismo tiempo que el nacionalismo. Al consumarse 
la conquista de México, todo lo relacionado con el mundo prehispánico fue severamente atacado, 
pero a finales del siglo XVIII las manifestaciones independentistas propiciaron que las miradas se 
volvieran hacia el México precortesiano que fue convertido en antecedente glorioso y fundamento 
histórico del nuevo Estado. A partir de entonces, la cultura mexica ocupó un lugar central en las 
políticas oficiales de definición de la identidad nacional. Cuaderno 11,CONACULTA, México, 2004, 
p. 156 
7 Cit. por Jiménez. Op. Cit. p.178 
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En su acepción moderna implica la apropiación colectiva, en forma de 

legado o "bien común", de un conjunto selecto de vestigios y productos del 

pasado que pueden ser tanto materiales como ideales e intangibles, tanto 

naturales como culturales. Hoy hablamos, por ejemplo, de patrimonio 

nacional o regional, de patrimonio etnológico o arqueológico, de patrimonio 

natural,  de patrimonio histórico, de patrimonio artístico, etc.8 

 

Patrimonio cultural 

 

Al igual que con la cultura, al  patrimonio se le conceptual iza, ayudado por 

las clasificaciones. Una de ellas es la cultural, que a su vez lo subdivide, en 

patrimonio cultural material  e inmaterial .  

 

El artículo 1 de la Convención del Patrimonio Mundial, de la que más 

adelante se habla, considerará, para efectos de ésta, como patrimonio 

cultural:  

 

Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 

monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, 

inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la 

ciencia, los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 

arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor   universal 

excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, 

los lugares; obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza 

así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico 

o antropológico.9 

 

 

                                                   
8 Ibidem 
9 López Morales, Francisco Javier. El patrimonio cultural y su valor universal . INAH, México, 
2003, p. 3 
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Según el planteamiento del sociólogo francés Jean-Claude Passeron: “ todo 

grupo humano y toda sociedad t ienden s iempre a  pr ivi legiar  un pequeño sector del 

conjunto de sus bienes cul turales, separándolo del  resto y presentándolo como 

s imbol izador por excelencia de la  total idad de su cul tura y,  en  úl t ima instancia, de su 

ident idad”.10 

 

El autor francés afirma que lo anterior es un ejemplo de lo entendido como 

patrimonio cultural, que en cuanto tal,  no representa toda la cultura de un 

grupo, de una región o de un país, sino sólo una selección valorizada de la 

misma que funciona como condensador de sus valores más entrañables y 

emblemáticos.11 

 

En nuestro país existe una equivalencia entre los conceptos de cultura y de 

patrimonio cultural,  sin embargo este últ imo es acotado más como algo 

perteneciente a la nación, como una construcción de un proyecto cultural y 

de identidad característico y surgido de los estados nacionales del siglo 

XIX y XX. 12  

 

Patrimonio cultural material  

 

Una de las definiciones acerca del patrimonio cultural material , que se 

encuentra en los recopilados de las labores realizadas por el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, (en adelante, CONACULTA) es:  

 

“Los pueblos y c ivi l izaciones generan numerosos b ienes cul turales, entre objetos y 

edi f icaciones,  que adquieren s igni f icado y relevancia con el  paso del  t iempo y conforme 

se desarro l lan los procesos histór icos de las naciones. Esta herencia f ís ica que ref le ja en 

monumentos h istór icos o mani festaciones del ar te const i tuye el  pat r imonio cultural  

mater ia l ” .13 

 

                                                   
10 Passeron, Jean-Claude. Le raisonnement sociologique . Nathan, París, 1991 p. 327 
11 Ibidem 
12 http://bibemp2.us.es/ponencias/coloquioreligion/ponencia35.htm 
13 CONACULTA. Temas relacionados con el Patrimonio Cultural tangible e intangible ligados 
a los procesos de desarrollo y al turismo.  Centro de Documentación de la Coordinación de 
Patrimonio Cultural, Desarrollo y Turismo del CONACULTA, s.l., s.f., p.1 
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Entre ese tipo de patrimonio se encuentran todos los vestigios y objetos 

arqueológicos o prehispánicos, incluyendo los restos en fósiles, edificios 

coloniales como catedrales, conventos y haciendas, palacios de gobierno o 

arquitectura civi l  relevante por su esti lo o por hechos históricos.14 

 

Es precisamente en este tipo de patrimonio que se basa el presente trabajo. 

El cual como veremos matiza su tinte internacional, bajo el nombre de 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

 

Patrimonio turístico                    

 

Una de las definiciones de patrimonio turístico es la de Isela Carolina 

Quezada, investigadora del Instituto Pol i técnico Nacional, y dice:  

 

“ El pat r imonio tur ís t ico de un pueblo o nación se ref iere al  conjunto de elementos 

naturales y cul turales que posee un país y que pueden o no contar con el  equipamiento e 

in fraest ructura necesar ios para que el  vis i tante los d is frute a p leni tud”.15 

 

Como se observa en esta definición, además de lo ya visto, se incluyen 

elementos como el de infraestructura y el de visitante. Esto quiere decir que  

éste tipo de patrimonio se respalda en condiciones apropiadas de desarrollo. 

Además se le vincula con la persona que posee voluntad sobre él.   

 

Carolina Quezada nos recuerda que:  

 

“ lo  mismo es parte del  patr imonio turís t i co la más le jana p laya de nuestro terr i tor io  que 

una zona arqueológica enclavada en una is la o selva.  De igual  manera,  un importante 

complejo tur íst ico que haya s ido dotado de ampl ias comodidades, s ingulares act iv idades 

recreat ivas, ampl ia gama de servic ios y excelentes comunicaciones, es patr imonio 

tur íst ico de un pueblo”.16 

 

                                                   
14 Ibidem 
15 Quezada, Isela Carolina. Panorama turístico de México , Instituto Politécnico Nacional, México, 
D. F., pp. 15-16 
16 Ibidem 
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Turismo                                      

 

Una definición del área en el que se desenvuelve el patrimonio turístico, es 

decir: el turismo, es la de Alejandro Palafox Muñoz, para él:  

 

“El  tur ismo es un fenómeno social  que impl ica un conjunto de personas que in teractúan 

por mot ivos in ternos o  externos a el las para generar (se)  descanso, placer,  salud, 

conocimiento y cul tura, y s in f ines de lucro se desplazan de su lugar de res idencia 

habi tual  a ot ro para permanecer ahí  temporalmente, produciendo relaciones sociales, 

cu l turales, económicas y pol í t icas,  las cuales t ienen como f in  sat is facer sus necesidades 

de tur ista,  pero a part i r de las caracterís t icas del  t ipo de atract ivos que at rae su atención 

e in terés”. 17 

 

De la ci ta anterior subrayo las motivaciones de conocimiento y cultura que 

producen relaciones sociales y culturales.  

 

Políticas públ icas                     

 

Para l levar a cabo un buen funcionamiento de la industria turística los 

encargados de ella formulan las bases en donde se desarrolla, por medio de 

polít icas que ejecutan sus inst ituciones.  

 

El Banco Interamericano de Desarrollo dice acerca de las polít icas públicas: 

” Son la d iscip l ina de la Ciencia Pol í t ica que t iene por estudio la acción de las 

autor idades públ icas en el  seno de la sociedad. Son el  resul tado de in tercambios 

complejos entre actores pol í t icos a t ravés del  t iempo. Su formulación no es una tarea 

senci l la y no exis te una l i sta única de pol í t i cas universales “cor rectas”.” 18 

 

Como es de apreciarse, su función la determina la administración pública, 

en otras palabras, los gobiernos en su dist inta jerarquización: municipal, 

estatal, y/o federal. 

 
                                                   
17  Palafox Muñoz. Op.Cit. p. 221 
18 Banco Interamericano de desarrollo, La política de las políticas públicas, progreso 
económico y social en América Latina, informe 2006 , Ed. Planeta, México, D. F., p. 15 



 12

Entre las característ icas de las polít icas públ icas analizadas en el informe 

del Banco Interamericano de desarrollo del 2006 se incluyen: 

 

“Estabil idad: cuán estables son en el t iempo. 

Adaptabil idad: cuán ajustables pueden ser las polít icas cuando fallan o 

cambian las circunstancias. 

Coherencia y coordinación: en qué medida son compatibles con polít icas 

afines y en qué medida son el resultado de acciones bien coordinadas entre 

los actores que part icipan en su formulación e implementación. 

Calidad de la implementación y de la efectiva apl icación. 

Orientación hacia el interés público: en qué medida las polít icas se orientan 

hacia el interés público. 

Eficiencia: en qué medida las polí t icas reflejan una asignación de recursos 

escasos que asegura elevados retornos sociales.”19 

 

Las anteriores característ icas de las polí t icas públicas justif ican el 

entrecomillado, uti l izado en la cita previa sobre su concepto, puesto que 

delimitan su participación a campos de acción particulares. 

 

Los instrumentos de acción con los que el gobierno de un Estado ejecuta su 

función tendrán que basarse en comportamientos acordes a necesidades 

claramente ubicadas.  

 

Cada una de las características de una polít ica pública habrá de ser 

estudiada intensivamente de tal forma que su estructura sea el justo molde 

del área para la que fue diseñada. La toma de decisiones entre los 

ejecutores de las polít icas públicas es quizás más importante que su 

formulación en sí.  

 

 

 

                                                   
19 Idem, p. 17 
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1.2 La cultura y el turismo ante la globalización  

 

La polít ica y sus ejecuciones regionales se ven manipuladas por la esfera 

internacional, que dictamina las condiciones globales en las que se admite o 

no como operable lo nacional. Se da lugar a un proceso de interacción que 

no es particularmente polí t ico. Las empresas crean el orden con el que se 

mueven ideologías y comportamientos; la cultura local se moldea. 

 

Por conducto de la globalización, la intromisión de las formas occidentales, 

sobre el esti lo de vida de las comunidades locales en los países 

dependientes, se faci l i ta y acelera. 

   

Los esti los de vida y sus valores culturales se venden, en torno a ellos se 

encuentran elementos del modelo neoliberal y la globalización como el 

consumismo y lo que deriva de él.  

 

Las presiones mercanti l istas crecen: algunos productos industriales ganan 

terreno a los productos locales (tazas de plást ico contra jarros; telas y ropa 

en serie contra text i les propios; cemento y elementos prefabricados contra 

adobe, madera y teja; bebidas embotel ladas y al imentos chatarra contra 

elaboración directa, etc.).  Se crean así necesidades de consumo que no 

corresponden a las demandas de la cultura propia y que generan nuevos 

mecanismos de explotación y dependencia.20 

 

La cultura impuesta se convierte en miseria. Sean cuales sean los criterios 

que se emplean para medir las condiciones materiales de vida, los pueblos 

indios quedan en el últ imo escalón, en el fondo de la pirámide económica 

del país.21 

 

 

                                                   
20 Bonfil Batalla, Guillermo. México profundo, una civilización negada . Ed. Grijalbo, México, 
1994, p. 202 
21 Idem, pp. 202-203 
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Al respecto se señala que no existe ningún paralelo histórico para estas 

formas tan intensivas y de tanto alcance de los flujos culturales, que son 

principalmente formas de enriquecimiento comercial y de diversión. Esto 

incluye el explosivo crecimiento de los viajes internacionales y del turismo 

masivo desde 1945.22 
 

Los esquemas de las nuevas necesidades creadas por la sociedad globalizada 

abarcan la voluntad de los extranjeros por desplazarse de su país de origen 

a otros sit ios en busca de la cobertura de nuevas necesidades. Destinos 

como los Estados Unidos son visitados, principalmente por la exuberancia 

de su espíritu consumista.  

 

Como veremos más adelante, los Estados Unidos, sin ser el país más 

visitado, se colocan en primer sit io en cuanto a captación de ingresos 

turísticos. En gran parte como resultado de la venta, a la mayoría de los 

visitantes, de su costoso modo de vida. 

 

En relación a lo anterior, Armand Mattelard señala: “Todas las relaciones en 

este mundo son de compuls ión consumista y todos viven en la compraventa de ideas”. 23  

 

Muchos países, entre el los los dependientes como México, son inducidos 

por el sistema globalizador, a  participar en el mercado, haciendo uso no 

solo de la gran infraestructura turíst ica con la que cuentan sino ut i l izando, 

en la oferta sus propios recursos patrimoniales, de manera inadecuada.  

 

Como se observa, dentro de las distintas repercusiones en los que el sistema 

de globalización atañe directamente se encuentra el turismo y su base 

cultural,  su penetración a gran escala repercute en los movimientos de 

generación de divisas y por ende de virtud capitalista. 

                                                   
22 Held, McGrew, Goldblatt, Perraton; Transformaciones globales.  Traduc. Guadalupe Meza 
Staines, Oxford University, México, 2002, p. 455. Por formas intensivas se refieren a los sistemas 
de información de negocios y de cultura popular comercializada, como se expresa en párrafos 
anteriores. 
23 Mattelard, Armand. Para leer al Pato Donald.  Ed. Siglo XXI, Chile, 1972,  p.153 
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No hay duda de que el turismo se encuentra inmerso dentro de la red global 

dictaminante,  por si tuaciones como las que ya se han considerado.  

 

Alejandro Palafox dice: “La s i tuación del  tur ismo frente a la global ización responde 

a una nueva geograf ía tur íst ica, donde hay más dest inos compi t iendo con productos 

s imi lares y donde se t iende a buscar la di ferencia entre espacios receptores por medio 

de la especial ización:  tur ismos especí f icos y temát icos,  re lacionados fundamentalmente 

con la cul tura, la natura leza y el  deporte. ”24 
 

Palafox continúa: “Se da un nuevo fenómeno turís t ico respondiendo a la 

global ización y a la nueva conf iguración mundial ,  dando paso de la vie ja economía 

regulada, proteccionista,  hacia ot ra,  general izada, en la que la ley del  valor  opera 

abiertamente.” 25 

 

Hay que tomar en cuenta, al  mismo tiempo, que son los propios factores de 

la administración turística nacional los que contribuyen en esta conexión 

mundial, sobre todo si se hace caso omiso al fortalecimiento del patrimonio 

cultural y su uti l ización se basa, encamina y desarrolla en resultados 

meramente económicos. 

 

Referente a esta dimensión organizacional de la globalización cultural, las 

polít icas públicas nacionales se intersectan con las internacionales y las 

sustentadas por los protagonistas, jerárquicamente más dominantes, 

terminan imponiendo su funcionalidad. 

 

Citando a Adam Smith, Ezequiel Ander Egg, nos recuerda la importancia de 

la cultura aún en la economía, “En el l iberalismo clásico, a " la riqueza de 

las naciones". Adam Smith añadía la "teoría de los sentimientos morales", 

sin lo cual la economía y la riqueza quedarían cojas por inhumanas”.26 

 

                                                   
24 Palafox Muñoz. Op. Cit. p. 153 
25 Ibidem 
26 Cit. por Ander Egg, Ezequiel. Gestión Cultural: planta viva en crecimiento. Memorias del 
Tercer Encuentro Internacional de Gestores y Promotores Culturales , CONACULTA, 
Guadalajara, 2005, p.158   
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Pero en este caso el sentido que Smith maneja de cultura se asemeja más a 

una proyección de carácter espiri tual. La cual intenta conducirse, lo más 

intrínseco posible, en el modo autónomo en el que se desarrol lan los 

pueblos. 

   

Ezequiel Ander Egg comenta: “La cul tura es "algo"  a lo  que todos t ienen derecho, 

no una simple mercancía que debe ser t ratada como cualquier ot ro objeto de consumo. 

La creación art ís t ica, los b ienes y servic ios culturales, no son una mercancía como los 

b ienes y productos industr ia les“.  27 

 

Sin embargo, el panorama es otro. El mercadeo con los productos culturales 

se discute por la forma en que se l leva a cabo, que en muchas ocasiones en 

el afán por extraerle lucro, se uti l izan medidas poco delicadas y se termina 

por convertir en algo, uti l izando el entrecomillado de Ezequiel Ander, en el 

que se pierde su principal finalidad.  

 

Ezequiel Ander señala: “La idea de que la  cul tura pueda ser  un ant ídoto para la 

cr is is  que se vive a escala mundial  puede parecer d isparatada a aquel los para los que 

todo se reduce a la economía y conciben al  hombre, fundamentalmente, como  homo 

consumens” . Vivimos en un mundo complejo y cambiante, en s i tuación l ímite;  estamos 

puestos en una encruci jada, inmersos en una cr is is;  l legamos a un punto de ruptura en 

donde "algo vie jo debe mori r  y a lgo nuevo debe nacer”. 28 Por lo viejo, según el 

entrecomillado, ent iendo a la historia, la cultura tradicional y sus 

manifestaciones artísticas, en tanto que por lo nuevo, la cultura impuesta 

proveniente del sistema global y su injerencia tecnológica e ideológica. 

Incluido el turismo, sin trasfondo cultural.  

 

La nueva relación entre cultura y turismo deberá adaptarse a los cambios 

sin perder su esencia y para ello deberá estar fortalecida. Así contribuirá a 

que la globalización cultural disminuya sus efectos nocivos y acreciente su 

aspecto bondadoso. 
                                                   
27 Ander Egg, Ezequiel. Gestión Cultural: planta viva en crecimiento. Memorias del Tercer 
Encuentro Internacional de Gestores y Promotores Culturales , CONACULTA, Guadalajara, 
2005, p. 161 
28 Idem, p. 162 
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1.3 El acervo cultural como factor de identidad nacional y atractivo 

turístico 

 

Con relación a la identidad nacional, comparto el punto de vista de Néstor 

García Canclini:   

 

“ Tener una ident idad sería,  ante todo, tener un país,  una ciudad o un  barr io,  una ent idad 

donde todo lo  compart ido por los que habi tan ese lugar se vuelve idént ico o 

in tercambiable. En esos terr i tor ios la ident idad se pone en escena, se celebra en las  

f iestas y se dramat iza también en los r i tuales cot idianos. Quienes no comparten 

constantemente ese terr i tor io,  n i  lo  habi tan, ni  t ienen por tanto los mismos objetos y 

símbolos, los mismos r i tuales y costumbres, son los ot ros,  los di ferentes. Los que t ienen 

otro escenar io y una obra d is t inta para representar” .29 

 

Respecto a la anterior cita,  cabe decir que en un mismo terri torio existe 

sectorización; lo mismo en el lenguaje, en los objetos y símbolos, los 

rituales y las costumbres existen diferencias. No me parece bien empleado 

el concepto de los otros, al menos aquí, puesto que nosotros mismos somos 

nuestra otredad. Si de lo que se trata es de ver al extranjero como extraño 

entonces para una comunidad indígena frente a una sociedad urbana o 

viceversa podría aplicarse el mismo término. 

 

Entonces, ¿Qué es la identidad? y ¿Existe realmente una homogeneización?  

Aunque la respuesta a la segunda pregunta fuera no, lo que me compete aquí 

es hablar de la identidad nacional, en términos generales y en particular, de 

la mexicana. 

 

Empiezo por hablar del territorio para después l igarlo con la soberanía, el 

patrimonio y finalmente la identidad con sus signos y santuarios.  

 

Citando de nuevo a García Canclini:  

 

                                                   
29 García Canclini, Néstor. Culturas híbridas.  México, CNCA/Grijalbo, 1989, p. 178 
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“ Cuando se ocupa un terr i tor io ,  el  pr imer acto es apropiarse de sus t ierras,  f rutos, 

minerales y,  por  supuesto, de los cuerpos  de su gente, o al  menos del  producto de su 

fuerza de t rabajo. A la inversa, la pr imera lucha de los nat ivos por recuperar su 

ident idad pasa por rescatar esos bienes y colocar los bajo su soberanía:  es lo que ocurr ió 

en las batal las de las independencias nacionales en el  siglo XIX y en las luchas 

poster iores contra intervenciones extranjeras”. 30 

 

Una vez recuperado el patr imonio, o al menos una parte fundamental, la 

relación con el terr itorio vuelve a ser como antes: una relación natural.  

Puesto que se nació en esas tierras, en medio de ese paisaje, la identidad es 

algo indudable. Pero como a la vez se tiene la memoria de lo perdido y 

reconquistado, se celebran y guardan los signos que lo evocan. La identidad 

tiene su santuario en los monumentos y museos.31 

 

Desde la perspectiva de una identidad tambaleante lo procedente del 

exterior será preferido, por tenérsele como mejor, en términos de lo que ya 

vimos en el apartado de la globalización. 

 

Se desconoce, en gran medida, nuestra procedencia milenaria y se registra 

solo lo elemental de nuestra historia a part ir de la Conquista en donde ser 

indio o mestizo tiende a ser vinculado con lo inferior. Esto no es 

únicamente producto de los engrandecimientos dados a nuestros 

conquistadores, es resultado también de la gran extensión ideológica acerca 

de las razas a nivel global. 

 

Tenemos una idea negativa de nuestra mexicaneidad, pero cuando estas 

condiciones pueden ser úti les para mostrarnos singulares en el mundo 

resaltamos cada uno de los rasgos que mucho antes habíamos denigrado. 

 

Expertos en el engrandecimiento de la industria turística se encargan de 

exhibir el arte popular y logran hacer de esto un gran atractivo para el 

turista.  
                                                   
30 Ibidem 
31 Ibidem 
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Contamos con las propuestas del que está detrás del indio o mestizo, el  

administrador de su riqueza. Part iculares elementos nos exhiben en el 

extranjero, sobre todo en las plataformas mercanti l ístas, y quizá le suscite 

por el lo al turista el interés por rastrearnos de cerca, por medio de un viaje. 

 

El impacto del turismo sobre la identidad nacional no debería ser negativo, 

sino todo lo contrario, y es en parte, gracias a él que se le presta atención a 

ciertas áreas del patr imonio que nos identifica. 

 

Aunque para los verdaderos conocedores de los mexicanos, sobre todo de 

nuestra cultura, sean extranjeros o no, los arquetipos prefabricados no darán 

resultado y entonces los encargados de las infraestructuras culturales 

intentarán nuevas fórmulas, sobre todo, si es que es redituable, presentando 

exquisitos y selectos elementos de goce tradicional.  

 

De cualquier manera siempre y cuando estos modos de conocer e interpretar 

la cultura se encuentren al servicio de los sectores de poder se encontrará 

l imitada su esencia real. 

 

Gilberto Jiménez comenta lo siguiente acerca del acervo cultural:  

 

1) Alimenta, como se ha dicho, la memoria colect iva y la identidad de los 

grupos sociales en diferentes escalas; 

2) Simboliza el conjunto de una cultura particular mediante la puesta en 

rel ieve de lo que se consideran sus mejores ejemplares o exponentes; 

3) Realza, de cara al exterior, la excelencia de la producción cultural del 

pasado, contribuyendo a acrecentar su prestigio y a suscitar la admiración 

de los extraños; 

4) Frecuentemente adquiere una valencia económica indirecta, en la medida 

en que los bienes patrimoniales pueden convert irse, por ejemplo, en bienes 

de consumo turístico que atraen a visitantes de diferentes latitudes.32 

                                                   
32 Jiménez. Op. Cit. p. 179 
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1.3.1 Los museos 

 

Los Museos son presentados como espacios abiertos al público en general, y 

son varias las incomodidades que algunos sectores de la sociedad presentan 

en relación a la democratización de la cultura y que marcan desigualdad en 

la forma en que se arrojan al mercado. 

 

Me apoyo en una cita de Néstor García Canclini: “Se debaten los cambios que 

necesi ta una inst i tución marcada desde su or igen por las estrategias más el i t is tas para 

reubicarse en la industr ia l ización y la democrat ización de la cul tura”.33 

 

En este caso, el término eli t ista se extiende no solo a la mínima porción de 

los encargados de fi l trar en exceso a la misma cultura para convertirla en un 

producto más de consumo de pocos, sino que en muchos casos está 

relacionado con una jerarquía no nacional. 

 

Si tomamos en cuenta que la poca eficiente polít ica cultural de desarrollo, 

que debiera estar orientada al aprovechamiento del capital cultural de 

México, se vuelca en fortuna agotable. Si no logramos invertir 

adecuadamente en el campo del arte y la cultura nacionales, poco a poco 

nos tendremos que conformar con vivir de memorias deterioradas en cuanto 

a nuestra riqueza pasada. 

 

De nuevo refiero a García Canclini : “La re f lexión sobre el  lugar de los museos en 

la pol í t ica pat r imonial  puede servi rnos para encont rar expl icaciones a nuestro def iciente 

desarro l lo  cu l tural  y nuestra pecul iar  inscr ipción en la modernidad occidental ” .34 

 

Tal vez nuestro error en el caso de los museos se deba a pensar que solo con 

realizar una exhibición del amplio bagaje de colecciones lograremos hacer 

que camine por sí mismo el proyecto de cultura en este campo.  

 

 
                                                   
33 García Canclini. Op. Cit. p.160 
34 Ibidem 
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Falta dimensionar verdaderamente su importancia, tanto en el plano de la 

identidad nacional por sí como en sus implicaciones sobre el turista 

extranjero. 

 

En la mayor parte de los museos, los edif icios que los albergan son también 

un valioso patrimonio artístico e histórico, por lo que junto con las 

colecciones configuran una parte significativa de la imagen que México 

proyecta hacia los extranjeros y también hacia los propios habitantes, dado 

que una alta proporción de los visitantes son mexicanos.35 

 

Resulta interesante hablar de los museos, en términos de aportación a la 

cultura e identidad mexicanas y no únicamente de ciencia o tecnología 

elementales o de curiosidades contemporáneas.  

 

García Canclini propone: “Si el  patr imonio es interpretado como repertor io f i jo de 

t radic iones, condensadas en objetos,  precisa de un escenar io -depósi to que lo  contenga y 

proteja,  un escenar io-v i t r ina para exhib i r lo .”  El  museo es la sede ceremonial  del  

patr imonio, e l  lugar en  el  que se le guarda y celebra, donde se reproduce el  régimen 

semiót ico con que los grupos hegemónicos lo  organizaron.36 

  

Muchos museos retoman el papel que se les dio desde el siglo XIX, cuando 

fueron abiertos al público, complementando a la escuela,  para definir,  

clasificar y conservar el patrimonio histórico, vincular las expresiones 

simbólicas, capaces de unificar las regiones y las clases de una nación, 

ordenar la continuidad entre el pasado y el presente, entre lo propio y lo 

extranjero. Hoy debemos reconocer que las alianzas involuntarias o 

deliberadas, de los museos con los medios masivos y el turismo, han sido 

más eficaces para la difusión cultural que los intentos de los art istas por 

sacar el arte a la calle”.37 

 

                                                   
35 Mantecón, Ana Rosas. Primer encuentro Nacional de Promotores y Gestores Culturales. 
CONACULTA, México, 2004, p. 139 
36 García Canclini. Op. Cit. p. 158 
37 Idem, p. 159 
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Latinoamérica: 

 

Canclini se pregunta: “¿Por qué los museos son tan malos en América Lat ina? Y a 

manera de respuesta, añade:  No todos,  por supuesto. A lgunos son ci tados como ejemplos 

por la bibl iograf ía espec ial izada:  de México, el  Museo Nacional  de Antropología y el  de  

Cul turas Populares;  El  Museo del  Oro en Bogotá;  e l  de los n iños en Caracas,  y también 

var ios de arte en estos y ot ros países. Frente a esas excepciones hay centenares de 

museos con aspecto improvisado pero que s iempre fueron así”. 38 

 

En uno de los países con mayor riqueza arqueológica e histórica del 

continente,  Perú, gran parte del patrimonio ha sido saqueada por nacionales 

y extranjeros. Las tardías acciones a favor del patr imonio suelen ser obra de 

la sociedad civi l , de empresas privadas o grupos comunitarios.39 

 

Es lógico que, entre los países latinoamericanos, sea México, por la 

orientación nacional ista de su polít ica posrevolucionaria, el  que más se ha 

ocupado de expandir la cultura visual, preservar su patrimonio e integrarlo 

en un sistema de museos, centros arqueológicos e históricos.40 

 

 CUADRO Nº 1  

 

V is i tas a museos mexicanos real izadas por nacionales y ext ranjeros   

Años 2000-2006 

  Fuente:www.inegi .gob.mx/est /contenidos/espanol / rut inas/ept .asp?t=mcul0&c=3134 

 

                                                   
38 Ibidem 
39 Ibidem 
40 Ibidem 

Año  Museos   V is i t antes    

2000 429 86  091 

2001 478 82  378 

2002 557 70  061 

2003 582 79  750 

2004 601 81  689 

2005 698 64  965 

2006 736 59289 
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El cuadro nos muestra que no hubo una correspondencia entre el número de 

museos y el de visi tantes; es decir,  un mayor número de museos no 

incrementa, necesariamente, una entrada mayor de personas. 

 

Es importante ver que las pretensiones, de los gobiernos y/o del  sector 

privado, por incrementar los establecimientos “culturales”, en este caso los 

museos, no corresponden a las necesidades reales de demanda.  

  

Sostengo la idea de que mientras más se encuentre fortalecida la identidad 

nacional, con ayuda de los museos, en este caso, el mexicano receptor del 

turista, tratará con mayor delicadeza su propio patr imonio, mostrándolo  

orgulloso y participando en su disfrute y al mismo t iempo conservación. 

  

Lo anterior, claro, si  las autoridades municipales, estatales, y/o federales lo 

facil i tan.  

 

En cuanto a este tipo de atractivo turístico, el museo, al menos en México 

no debe incrementarse en cantidad pues esto reflejó que de poco es úti l .  

Más bien hay que poner atención a el cómo ofrecer ventajas adicionales al 

visitante, tales como exposiciones. 

 

Al turista nacional le favorece por el reforzamiento de su identidad, y en 

particular,  para el turista internacional por la diversif icación de la oferta 

en su viaje. 

  

Mencionemos que la cultura no es el principal motivo de viaje de los 

turistas internacionales, más todo viaje conlleva un ingrediente cultural.  

 

A continuación indago sobre la segunda mitad del sexenio 2000-2006, para 

observar un esquema de los principales museos de México y su repercusión 

en las alternativas de esparcimiento para el turista.  
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CUADRO Nº 2 

Vis i tantes a los Museos  de la Repúbl ica Mexicana 

Años 2003-2005 

Fuente:  www.inegi .gob.mx/est /contenidos/espanol / rut inas/ept .asp?t=mcul0&c=3135 

 

Ent idad  Fe dera t i va  

2003 2004 2005 

Museos  a  
V is i tant es  

  b  
Museos   a  V i s i tan tes   b  Museos   a  V i s i tan tes   b  

Es tados Un idos  

Mexicanos 
582 79  750 601 81  689 698 64  965 

A g u a s c a l i e n t e s 1 3 3 4  9 6 0 1 4 3 4  8 1 0 1 3 5 5  4 5 2 

B a j a  C a l i f o r n i a  1 3 4 6  7 0 2 1 2 5 4  5 6 8 1 2 4 6  8 8 3 

B a j a  C a l i f o r n i a  S u r  3  1 3  7 0 2  3  1 3  7 9 6  3  1 4  0 0 2  

C a m p e c h e 1 3 2 2  5 3 1 1 4 2 1  8 4 5 1 6 1 7  2 0 4 

C o a h u i l a  2 4 3 1  3 7 7 2 2 2 4  9 9 7 2 1 1 5  5 0 4 

C o l i m a  7 1 1  9 6 4 5 1 8  4 9 6 1 5 8  4 4 8 

C h i a p a s 6 3 2  5 5 2 8 9 8 1 6 2 2 1 3 8  9 5 0 

C h i h u a h u a 1 0 3 5  4 0 6 1 4 3 1  3 1 5 2 5 3 0  2 8 1 

D i s t r i t o  F e d e r a l  8 8 2 4 0  2 1 9 8 6 2 5 2  6 5 9 8 4 2 2 4  7 3 6 

D u r a n g o 2 0 1 0  3 1 7 2 1 7  8 4 9 3 0 1 2  8 4 0 

G u a n a j u a t o  2 7 6 1  2 1 5 2 7 4 7  3 8 8 2 6 4 6  3 5 3 

G u e r r e r o  6 7 0  1 4 5 6 8 4  3 9 3 6 8 8  2 3 4 

H i d a lg o  4 6 1  0 3 9 4 5 8  8 5 1 4 4 3  5 1 7 

J a l i s c o 2 7 6 9  7 1 7 3 1 7 5  5 2 7 3 1 7 6  5 6 6 

M é x i c o 3 4 5 1  3 1 0 4 1 4 4  8 1 5 4 5 4 9  6 1 3 

M i c h o a c á n 1 4 1 0 5  4 1 5 1 6 8 8  8 3 5 1 6 9 3  5 7 1 

M o r e l o s 1 0 1 0 0  3 5 0 1 0 1 0 4  7 1 9 1 0 8 4  3 0 6 

N a y a r i t  6 1 7  5 6 2 5 1 5  4 4 7 6 1 2  0 2 6 

N u e v o  L e ó n 3 4 8 8  5 6 1 3 4 8 1  8 8 1 3 5 7 7  6 9 6 

O a x a c a 1 0 4 5  3 6 1 9 5 0  3 7 7 1 9 2 2  7 4 3 

P u e b l a 2 6 4 4  7 4 4 2 6 4 8  6 2 0 2 8 4 4  5 9 2 

Q u e r é t a r o  A r t e a g a  1 8  1 8  2 1 7  2 0  1 7  4 8 3  2 3  1 8  0 4 3  

Q u i n t a n a  R o o 1 7 1 7 9  9 4 9 1 7 1 6 8  0 1 9 1 7 1 3 6  2 5 3 

S a n  L u í s  P o t o s í 1 9 8  4 9 9 1 9 8  7 8 4 1 9 7  8 6 8 

S i n a lo a 6 9  9 7 6 6 7  9 3 2 2 5 1 1  6 4 5 

S o n o r a 1 9 2 4  5 7 0 1 9 2 4  2 7 2 2 3 2 0  5 3 8 

T a b a s c o 1 2 4 0  6 1 4 1 2 4 6  5 6 0 1 2 3 7  5 9 2 

T a m a u l i p a s 1 5 1 6  7 1 9 1 4 3 7  5 5 8 1 5 3 3  5 5 2 

T l a x c a l a  1 0 1 0  0 3 2 1 0 1 1  3 3 3 1 3 2 5  8 8 9 

V e r a c r u z  3 3 6 7  7 1 7 3 6 5 8  1 8 9 4 5 5 0  3 6 7 

Y u c a t á n 2 4 7 0  2 0 3 2 6 1 2 0  6 1 5 2 5 6 4  7 9 9 

Z a c a t e c a s 1 4 2 1  1 7 6 1 4 2 0  6 0 2 1 5 2 0  3 5 6 

N O T A :  

L a  i n f o r m a c i ó n  i n c l u ye  a  l o s  m u s e o s  l o c a l i z a d o s  e n  m o n u m e n t o s  h i s t ó r i c o s  y  z o n a s  a r q u e o l ó g i c a s .  

a  

S e  r e f i e r e  a l  t o t a l  d e  m u s e o s  c o n  o  s i n  i n f o r m a c i ó n .  

b  

S e  r e f i e r e  a l  t o t a l  d e  v i s i t a n t e s  a  m u s e o s  e n t r e  e l  t o t a l  d e  m u s e o s  c o n  o  s i n  i n fo r m a c i ó n .     

F U E N T E :  I N E G I .  E s t a d í s t i c a s  d e  c u l t u r a  I N A H .  

.  
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En este cuadro se observa como es el Distrito Federal, de entre las 

entidades de la República Mexicana, el que registra un mayor número de 

museos abiertos al público con 84 museos en el año 2005. 

 

Sin embargo, el Estado de Quintana Roo, con sólo 17 museos logró, en ese 

mismo año, una afluencia de 136 253 visitantes y el Distrito Federal 224 

736 visi tantes. Se toma el ejemplo de Quintana Roo por ser el Estado, 

después del Distri to Federal, con mayor número de visitantes extranjeros, 

no así de museos.  

 

Es probable que esta disparidad se deba, en parte, a que el estado sureño 

tenga mayor número de afluencia turística y que esta sea 

predominantemente extranjera.41 

 

Es importante conocer los sit ios turísticos, en este caso, los museos, que 

despiertan un mayor interés, entre los visitantes nacionales e 

internacionales. Esto nos da un panorama de lo que se está intentando hal lar 

cuando se indaga por el modo de vida de un pueblo.42 

 

Más adelante se observarán algunas ventajas polít icas de este t ipo de zonas. 

                                                   

41 La Riviera Maya es una zona turística situada a lo largo del Mar Caribe en el Estado de 
Quintana Roo en México. Geográficamente se extiende a lo largo del litoral con una longitud de 
130 km, desde la localidad de Puerto Morelos al norte hasta la localidad de Punta Allen al sur. 
Creada en 1998 bajo el impulso de las autoridades públicas (Estado de Quintana Roo, Cantón de 
Solidaridad) y de las organizaciones profesionales de turismo presentes en la zona, la Riviera 
Maya pasó a convertirse, junto a Cancún, en el destino turístico más importante de México y uno 
de los más visitados a escala internacional. 
www.fiestahotelgroup.com/.../destinos/caribe/mexico/rivieramaya/grand_palladium_colonial_resort_
spa/mexico-34k 

 
42 Es urgente expresa Mercedes de la Garza, incluir lo último que se ha realizado en investigación 
si se quiere un museo acorde con el siglo XXI. “Los estudios arqueológicos, históricos y referentes 
a grupos indígenas actuales han arrojado nuevos enfoques. Las ideas y conceptos han cambiado 
mucho en los últimos 30 años. Entonces, había que cambiar las perspectivas que contenían las 
salas desde 1964”. Cultura, Antropología: el museo oculto, Columba Vértiz. Proceso 1213, 20 de 
enero, 2000, p. 61. 
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CUADRO Nº 3 

Los museos más vis i tados en México 2006 

Lugar  Ent idad M useo  

1  D i s t r i t o  F e d e r a l  M u s e o  N a c i o n a l  d e  A n t r o p o l o g í a  

2  D i s t r i t o  F e d e r a l  M u s e o  N a c i o n a l  d e  H i s t o r i a  

3  D i s t r i t o  F e d e r a l  M u s e o  d e l  T e m p l o  M a yo r  

4  M o r e l o s  M u s e o  r e g i o n a l  C u a u h n ah u a c  

5  D i s t r i t o  F e d e r a l  M u s e o  N a c i o n a l  d e  l a s  C u l t u r a s  

6  G u a n a j u a t o  M u s e o  r e g i o n a l  d e  G u a n a j u a t o .  

7  O a x a c a  M u s e o  d e  l a s  c u l t u r a s  d e   O a x a c a  

8  M é x i c o  M u s e o  N a c i o n a l  d e l  V i r r e i n a t o  

9  M é x i c o  M u s e o  C o l o n i a l  d e  A c o l m a n  

1 0  D i s t r i t o  F e d e r a l  M u s e o  d e  l a s  I n t e r v e n c i o n e s  

                    Fuente:  Secretaría de Tur ismo,  Informe 2006.  

  

El distrito federal capta el mayor número de visitantes en museos, a nivel 

federal. Esto se debe, en parte, a la buena ubicación que posee pero también 

a la excelente combinación de exposiciones tradicionales con el marco 

vanguardista que las envuelve, tal caso es el del Museo Nacional de 

Antropología. 

 

Los museos de México y del mundo deben afrontar retos, desafíos que se 

encuentran estrechamente vinculados a factores tan disímbolos como son 

los avances tecnológicos, los cambios en las polí t icas públicas así como la 

existencia de sociedades que cada vez participan de manera más activa en el 

ámbito cultural. Las comunidades buscan en los museos no sólo su reflejo 

histórico  cultural,  también esperan ver en ellos aportaciones a los puntos 

de vista sobre el entorno: propuestas que abran puertas u ojos al futuro.43 

 

En México, con sus intermitentes cris is financieras, sus graves casos de 

corrupción de funcionarios públicos y una distribución desigual de la 

riqueza, las polít icas culturales se entumecieron. Se han creado más museos 

que en la época de oro.44 

 

                                                   
43 Juárez, Saúl. “La voluntad de mostrar, el ingenio de ver”, en Museos de México y el Mundo.   

INAH, Vol. 01, Núm. 01, primavera 2004, p. 7 
44 Idem, pp. 26-27 
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1.3.2 Los Monumentos y las zonas arqueológicas 

 

Los monumentos y las zonas arqueológicas suelen ser representantes tanto 

de la historia de los lugareños como del tránsito del t iempo del ser humano, 

en lo general.  

 

Las zonas arqueológicas rememoran la forma en la que se habituaba vivir en 

el t iempo antiguo, otorgan sentido de identidad y se presentan como 

alternativas de recreación para el turista. 

 

Respecto a las zonas arqueológicas de México, se enfrentan con ciertas 

dificultades para su exhibición dentro de la oferta turística, menciona 

Adriana Aguilar:  

 

“ Hay más zonas arqueológicas, enterradas todavía que las que están abiertas al  públ ico. 

Y no hay recursos que alcancen para poder poner todo el  patr imonio dent ro de las 

at racciones tur ís t icas.”  45 

 

La vigente Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e 

Históricas, determina que es de interés público –y por tanto una 

responsabil idad del Estado- la investigación, protección, protección, 

conservación, restauración y recuperación de los monumentos 

arqueológicos, art ísticos e históricos, y de las zonas de monumentos.46 

 

De acuerdo con esta misma ley:  

 

“Los monumentos arqueológicos son todos los bienes muebles e inmuebles, 

producto de las culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el 

territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, 

relacionados con esas culturas”.47 

                                                   
45 Entrevista con la Lic. Adriana Aguilar, Subdirectora de Turismo Cultural de la SECTUR, México 
D. F.,  octubre-noviembre de 2007. 
46 El ABC del patrimonio cultural y turismo. Op. Cit.  p. 6 
47 Ibidem 
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“Los monumentos artísticos son los bienes muebles e inmuebles que 

revistan valor estético relevante derivado de una inserción con determinada 

corriente esti l ística, grado de innovación, materiales y técnicas uti l izados), 

con excepción de las obras de artistas vivos. Los monumentos históricos 

son los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del 

establecimiento de la cultura hispánica en el país”.48 

 

Los monumentos históricos: 

 

•  “Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a 

templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, 

conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, 

enseñanza o práctica de un culto religioso, así como a la educación y a la 

enseñanza, a fines asistenciales o benéficos,  al servicio y ornamento 

públicos y al uso de las autoridades civi les y mil i tares. Los muebles que se 

encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civi les 

relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX 

inclusive.  

 

•  Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a 

las oficinas y archivos de la Federación, de los Estados o de los Municipios 

y de las casas curiales. 

 

•  Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia 

de México y los l ibros, folletos y otros impresos en México o en el 

extranjero, durante los siglos XVI al XIX que por su rareza e importancia 

para la historia mexicana merezcan ser conservadores en el país. 

 

 

 

 

                                                   
48 Ibidem 
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Para una mejor protección del patr imonio cultural edificado, la ley 

establece la posibil idad de que el poder ejecutivo federal decrete zonas de 

monumentos (sean arqueológicos, artísticos o históricos) lo cual ayuda a 

conservar integralmente el patrimonio en un área determinada junto con su 

contexto”.49 

 

CUADRO Nº 4  

Zonas arqueológicas de mayor af luencia en México 

2006 

Pos ic ión  Estado  Nombre  

1  M é x i c o  T e o t i h u a c a n  

2  Y u c a t á n  C h i c h e n - I t z a  c / m u s e o  

3  Q u i n t a n a  R o o  T u l u m  

4  V e r a c r u z  E l  T a j í n  

5  M o r e l o s  X o c h i c a l c o  

6  O a x a c a  M o n t e  A l b á n  c / m u s e o  

7  C h i a p a s  P a l e n q u e  

8  Y u c a t á n  U x m a l  c / m u s e o  

9  P u e b l a  C h o l u l a  c / m u s e o  

1 0  H i d a l g o  T u l a  c / m u s e o  

               Fuente:  Coordinación Nacional  de Desarrol lo Inst i tucional  I .N.A.H.  

 

El primer sit io arqueológico visitado tanto por nacionales como extranjeros 

lo t iene Teotihuacan en el Estado de México, que es también un sit io 

Patrimonio de la Humanidad. Este si t io es uno de los más claros ejemplos 

de identidad nacional para los mexicanos puesto que representa la 

ambientación organizacional antigua, enmarcada en majestuosas 

edificaciones.   

 

De los diez sit ios enlistados, siete son considerados como Patrimonio de la 

Humanidad. Lo cual rat if ica la importancia de su nominación. 

 

 

 

 

                                                   
49 Ibidem 
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1.4 El patr imonio cultural como patrimonio de la humanidad 

 

El patr imonio cultural es indispensable para las identidades de nuestros 

pueblos y diverso como las culturas mismas. A lo largo de la historia, 

ciertos elementos de identidad adquieren mayor importancia y, trascienden 

el ámbito regional para convertirse en patrimonio cultural de la nación e 

incluso de la humanidad. Por ello, es responsabil idad del Estado promover 

polít icas públ icas de conservación, de investigación, de preservación y 

difusión del patrimonio cultural, todo lo cual no sería viable sin la 

apropiación social que las comunidades otorgan al patrimonio 

proporcionándole vigencia y significado.50 

 

La idea de crear un movimiento internacional para proteger los sit ios de 

valor extraordinario, situados en otros países, surgió después de la Primera 

Guerra Mundial. El acontecimiento que suscitó especial preocupación de la 

comunidad internacional fue la decisión de construir la gran presa de Asuán 

en Egipto, que inundaría el valle en el que se encontraban los templos de 

Abu Simbel y Filae,  tesoros de la antigua civi l ización egipcia. En 1959 la 

UNESCO decidió lanzar una campaña mundial a raíz de un l lamado de los 

gobiernos de Egipto y Sudán. La investigación arqueológica se real izó con 

rapidez en las áreas que serían inundadas; los templos de Abu Simbel y 

Fi lae fueron desmontados, trasladados a terreno seco y montados de nuevo. 

La campaña costó cerca de 80 mil lones de dólares, la mitad de ellos fueron 

donados por unos 50 países, hecho que demostró la importancia de la 

responsabil idad compartida entre las naciones para la conservación de los 

sit ios culturales excepcionales. Consecuentemente, la UNESCO inició con 

ayuda del Consejo Internacional de Monumentos y Sit ios (ICOMOS) la 

elaboración de un proyecto de convención sobre la protección del  

patrimonio cultural.51 

                                                   
50 Entrevista con el Dr. Francisco Javier López Morales, Director del Patrimonio Mundial en México 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Museo del ex convento del Carmen, San Ángel, 6 
de Agosto del 2007 
51 López Morales Francisco Javier. El Patrimonio de México y su valor universal , INAH,  México, 
2003, p. 6  



 31

1.4.1 El papel de la UNESCO  

 

A partir del establecimiento del sistema de las Naciones Unidas puede 

hablarse de comunidad internacional, en forma de organismos oficialmente 

reconocidos por los distintos países. De la Organización de las Naciones 

Unidas se deriva la formación de organismos dedicados a campos más 

específicos como por ejemplo: la UNESCO en el que se incluye lo 

relacionado con el patr imonio cultural.52 

 

Por otra parte, la UNESCO se apoya en diversos organismos especializados 

en las dist intas áreas, de la educación, de la ciencia y de la cultura. En el 

campo del patrimonio cultural, los principales organismos asociados en su 

funcionamiento a la UNESCO son: el Consejo Internacional de Museos 

(ICOM), fundado en 1946, el Centro Internacional de Estudios para la 

Conservación y Restauración de los bienes culturales (ICCROM) creado en 

1959 y el Consejo Internacional de Monumentos y Sit ios (ICOMOS) 

formado en 1964.53 

 

El ICOM y el ICOMOS son organismos no gubernamentales que cuentan 

con comités nacionales de especialistas en los países que forman cada 

organización. El ICCROM, es un organismo intergubernamental – es decir 

que los Estados miembros contribuyen económicamente para su 

funcionamiento – al igual que la UNESCO.54 

 

Además de una serie de recomendaciones sobre diversos aspectos de la 

conservación del patr imonio cultural dirigidas a la totalidad de las 

Naciones, la UNESCO ha l levado a cabo tres Convenciones en 1954, 1970 y 

1972  con el carácter de Tratados.55 

                                                                                                                                                           
 
52 Díaz-Berrio Fernández, Salvador “La comunidad internacional y el patrimonio cultural de México” 
en México en el tiempo . México, diciembre 1994-enero 1995, pp. 63-67 
53 Ibidem 
54 Ibidem 
55 Ibidem 
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1.4.2 La Convención del Patrimonio Mundial 

 

Ante la amenaza de destrucción del patrimonio cultural y natural la 

UNESCO adoptó y aprobó en 1972 la convención para la protección del  

patrimonio mundial cultural y natural,  con el propósito de impulsar un 

sistema colectivo de salvaguardia de ahí la trascendencia de las 

declaratorias del Patrimonio cultural y natural de la humanidad. Con el 

t iempo se amplió la concepción del patr imonio: el  20 de octubre de 2005, la 

Conferencia General de la UNESCO adoptó la Convención de la Protección 

y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.56 

 

El principal objetivo de la Convención consistió en facil i tar a todas las 

expresiones culturales manifestarse en su rica diversidad creativa, 

renovarse mediante intercambios y cooperaciones, y ser accesibles a todos 

en beneficios de la humanidad. De este modo, la Convención proporcionó 

una plataforma innovadora para la cooperación cultural internacional, con 

una atención particular a los países en desarrollo, y para reafirmar los 

vínculos que unen cultura y desarrollo al servicio de la comprensión mutua 

y del diálogo entre los pueblos.57 

 

La part icipación del Estado Mexicano en la Convención del Patrimonio 

Mundial , está atendida en una gran parte por el Inst ituto Nacional de 

Antropología e Historia. Es por esta razón, que se ha creado la Dirección de 

Patrimonio Mundial,  con la finalidad de aplicar los compromisos asumidos 

por el Estado. Parte en lo que al patrimonio cultural se refiere. Los 

esfuerzos se coordinan a través de las siguientes áreas: desarrollo y 

seguimiento, cooperación técnica, di fusión y formación profesional.58 

 

 

 

                                                   
56 CONACULTA, El ABC del Patrimonio Cultural y Turismo ,  México, 2003, p. 5 
57 Ibidem 
58 www.enjur.org.mx /docs 
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La estructura de la Convención: 

 

“El Comité. Está formado por representantes de 21 Estados. Parte de la 

Convención, elegidos durante la Conferencia General de la UNESCO por un 

periodo de seis años. Es el responsable directo de la apl icación de la 

Convención y de la decisión de inscribir los bienes o sit ios en la Lista del 

Patrimonio Mundial,  para lo cual se reúne una vez al año. Examina los 

reportes alusivos a los estados de conservación de los bienes o sit ios 

incluidos en dicha Lista, y sol ici ta a los Estados Partes que tomen las 

medidas pertinentes cuando aquellos no estén siendo bien administrados. 

 

Asimismo, se encarga de otorgar la ayuda financiera, a través del Fondo del 

Patrimonio Mundial,  a aquel los bienes que la necesiten en su rehabil i tación, 

rescate en caso de pel igro inmediato, o bien, para los Estados que soliciten 

cooperación técnica y de formación, actividades promocionales y 

educativas. 

 

El Bureau o Mesa. Siete de los 21 miembros del Comité forman este 

reducido órgano ejecutivo, que se reúne dos veces al año para preparar los 

documentos de trabajo que serán revisados por el Comité en su reunión 

anual. 

 

El Centro. Fue creado en 1992 con el objetivo de asegurar la administración 

diaria de la Convención. Tiene como funciones organizar las reuniones 

anuales del Bureau y del Comité, dar asesoría a los Estados Parte en cuanto 

a la preparación de las candidaturas de sus bienes, organizar la cooperación 

técnica solicitada y coordinar la presentación de informes sobre el estado de 

conservación que guardan los sit ios inscritos. Otras tareas asignadas al 

Centro son: la organización de seminarios y talleres técnicos, la elaboración 

de material educativo y la actualización de la Lista del Patrimonio Mundial.  
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El Fondo. Para apoyar los esfuerzos de los Estados part icipantes, la 

Convención estableció el Fondo del Patrimonio Mundial formado por 

contribuciones obligatorias (1 % de la aportación a la UNESCO) y 

voluntarias de los mismos, así como de fondos fiduciarios donados por 

países con fines específ icos,  y de los ingresos derivados de las ventas de los 

productos del Patrimonio Mundial.  

 

Los recursos del Fondo oscilan entre 3.5 y 4 mil lones de dólares anuales. El 

Comité del Patrimonio Mundial t iene la gran responsabi l idad de asignar 

esta cantidad a aquellas solicitudes de los Estados que verdaderamente lo 

requieran, en especial a los sit ios que integran la Lista del Patrimonio 

Mundial en Peligro. El Fondo del Patrimonio Mundial otorga asistencia 

internacional para la identi f icación, conservación y preservación de los 

bienes considerados de valor universal excepcional. ” 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
59 Ibidem 



 35

1.4.3 La Lista del Patrimonio Mundial 

 

“Esta l ista fue establecida por la Conferencia General de la UNESCO el año 

de 1972, en la Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural, los países que han f irmado la Convención adquieren el 

compromiso de identif icar, proteger, conservar y rehabil i tar el patrimonio 

que se ubique al interior de su territorio, y que se considere portador de un 

valor excepcional para la humanidad. 

 

A través del Comité de Patrimonio Mundial se reciben las nominaciones de 

bienes culturales a ser inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, y con 

apoyo de organismos consultivos como el ICOMOS, y la IUCN, se evalúa la 

consistencia de la propuesta para su ulterior aprobación. 

 

El Estado participante hará un inventario de sus bienes culturales y 

naturales aptos para ser incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial de 

acuerdo con los criterios de la Convención. Este inventario t iene el nombre 

de Lista Indicativa. Los bienes que tengan mayor oportunidad deberán 

cubri r los requisitos de un Formato de Sol icitud de Inscripción y después 

enviarlo al Centro del Patrimonio Mundial, en nuestro caso, a través de la 

Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO (CONALMEX). Dicho 

centro recibe y revisa el expediente, y posteriormente lo envía a quien 

corresponda. 

 

Si se trata de un bien cultural su revisión corresponderá al ICOMOS, quien 

enviará a alguno de sus expertos para evaluar la protección y manejo del 

mismo y preparará un reporte técnico; supervisará que los criterios de 

inscripción bajo los cuales se propuso el bien corresponden totalmente y 

enviará a la Mesa o Bureau del Comité la evaluación final respectiva. 
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El Bureau examina las evaluaciones hechas por el ICOMOS y la IUCN, y 

puede pedir información adicional del bien del Estado que lo propuso, y/o 

hacer recomendaciones finales al Comité.  

 

El Comité del Patrimonio Mundial antes de tomar su decisión puede 

solicitar también, en caso de ser necesario, información extra del bien 

propuesto y enseguida, decidirá si éste es aceptado, propuesto, di ferido o 

rechazado para integrar la Lista del Patrimonio Mundial”.60 

 

La revisión de los bienes naturales la hará la IUCN, siguiendo el mismo 

orden que el ICOMOS. Los bienes mixtos, culturales y naturales serán 

evaluados por ambos organismos consultores.  

 

La idea de combinar la conservación de los sit ios culturales y naturales fue 

de Estados Unidos. En una conferencia realizada en 1965 en la Casa Blanca, 

en Washington, sol icitó que se creara una "Fundación del Patrimonio 

Mundial" que estimulara la cooperación internacional para proteger "las 

zonas naturales paisajísticas maravil losas del mundo y los si t ios históricos 

para el presente y futuro de toda la humanidad". En 1968 la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (lUCN) 

elaboró propuestas similares para sus miembros, las cuales fueron 

presentadas en la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente Humano, l levada a cabo en Estocolmo, Suecia, en 

1972.61  

 

Al f inal se elaboró un solo documento. Fue así como la Conferencia General 

de la UNESCO aprobó el 16 de noviembre de 1972 la Convención sobre la 

Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.  

 

 

 

                                                   
60 Ibidem 
61 Ibidem 
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1.4.4 Cri terios para la inscripción de bienes 

 

Para justi f icar que un sit io cuente con un valor excepcional universal, debe 

cumplir con uno o más de los siguientes criterios, para la gestión de la 

nominación en la Lista de Patrimonio Mundial:  

 

I)  “Representar una pieza maestra del genio creativo del hombre. 

 

II)  Ser testimonio de un importante intercambio de influencias en un 

determinado lapso de tiempo o dentro de un área cultural del mundo; sobre 

el desarrollo arquitectónico y tecnológico, del arte monumental, la 

planeación de ciudades y el diseño de paisajes. 

 

II I)  Representar un últ imo o único test imonio excepcional de una 

tradición cultural o de una civi l ización aún existente o que haya 

desaparecido. 

 

IV)  Ser un ejemplo extraordinario de un tipo de construcción o de 

armonía arquitectónica o tecnológica, o de paisaje, el  cual i lustra etapas 

significat ivas en la historia de la humanidad. 

 

V)  Ser un ejemplo extraordinario de un asentamiento tradicional humano 

o de un adecuado uso del suelo, representativo de una o varias culturas, 

especialmente cuando se han vuelto vulnerables bajo el impacto de cambios 

irreversibles. 

 

VI)  Estar directamente asociado con eventos o tradiciones vivas, con 

ideas o creencias, con obras artísticas y l i terarias de signif icado universal 

extraordinario. 
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VII)  Ser ejemplos eminentes representativos de los grandes periodos de la 

historia de la Tierra, incluido el testimonio de la vida, de los procesos 

geológicos l igados al desarrollo de las formas terrestres, o de los elementos 

geomórficos o fisiográficos significativos. 

 

VIII)  Ser ejemplos extraordinarios y representativos de procesos ecológicos 

y biológicos, de la evolución y el desarrollo de ecosistemas y de 

comunidades de plantas y animales terrestres, acuáticos, costeros y marinos. 

 

IX)  Representar fenómenos naturales o construir áreas de una belleza 

natural e importancia estética excepcionales.  

 

X)  Contener los hábitat  naturales más representativos; importantes para 

la conservación in sito de la diversidad biológica, incluidos aquellos que 

alberguen especies amenazadas que posean un valor universal excepcional 

desde el punto de vista de la ciencia o de la conservación.” 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
62 www.enjur.org.mx   
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1.4.5  Beneficios y obl igaciones al tener un si tio patrimonio de la 

humanidad  

 

Beneficios:  

 

• “La asistencia internacional, en casos determinados, a través del Fondo 

del Patrimonio Mundial, mismo que se nutre de contribuciones obligatorias 

y voluntarias. 

 

• El fortalecimiento de la conciencia conservacionista, en la cual las 

autoridades gubernamentales estarán obl igadas a tomar en cuenta todos los 

argumentos y posturas de los grupos defensores del patrimonio. 

 

• El incremento de la atracción turística hacia el bien, que normalmente 

implica una fuente adicional de recursos para el desarrol lo local y para la 

propia conservación del  patrimonio. 

 

• La capacidad de negociación para obtener subvenciones y créditos blandos 

de las instituciones nacionales, públicas o privadas, o del área regional a la 

que pertenezca el bien.  

 

• Una mayor autoestima, tanto del bien patrimonial como de la identidad de 

la comunidad. 

 

• Todo Estado Parte podrá solicitar la asistencia internacional en favor de 

los bienes declarados patrimonio cultural o natural de valor universal 

excepcional, situados en su territorio. Unirá a su petición la información y 

los documentos concernientes disponibles o aquellos que el Comité necesite 

para tomar su decisión. 
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Descripción de la operación que se proyecte, los trabajos necesarios, 

evaluación de su costo, urgencia y razones por las cuales los recursos del 

Estado solici tante no le permiten hacer frente a la totalidad de los gastos.  

  

Siempre que sea posible, las peticiones se apoyarán en un dictamen de 

expertos.  

 

Las solicitudes que se presenten justi f icadas por calamidades naturales o 

por catástrofes serán examinadas sin demora por el Comité, para las cuales 

se dispone de un Fondo de Reserva especial.  

 

La asistencia internacional que reciben a petición los Estados Parte se 

clasifica en: 

 

Asistencia preparatoria. Apoya la real ización de inventarios de sit ios que 

podrían formar parte del patrimonio mundial (Lista Indicativa); de las 

candidaturas para la Lista del Patrimonio Mundial y de las solicitudes de 

cooperación técnica incluyendo cursos de capacitación. 

 

Cooperación técnica. Responde a las solicitudes de ayuda de los Estados 

Parte respecto a proyectos encaminados a salvaguardar bienes que ya están 

inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. Esta cooperación se puede dar 

en forma de estudios o de aporte de expertos. 

 

Asistencia de emergencia. Esta ayuda se presta a sit ios que se hallan en 

peligro inminente debido a un grave daño ocasionado por eventos súbitos 

como terremotos, incendios, explosiones, inundaciones o guerras. También 

suministra auxil io en la elaboración de planes de emergencia para 

salvaguardar los bienes que estén en pel igro o para adoptar otras medidas 

de emergencia para la protección de los sit ios.  
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Formación. Esta act ividad juega un papel clave en la preservación del 

patrimonio cultural y natural. Se han asignado fondos para cursos de 

formación para la gestión de zonas húmedas, desarrollo forestal, educación 

ambiental, entre otros temas.  

 

Respecto a la conservación de los sit ios culturales, se ha suministrado 

apoyo técnico mediante la concesión de becas y elaboración de cursos de 

formación de conservación arquitectónica, planificación urbana de ciudades 

históricas y otros.  

 

Aunque se le da prioridad a la formación colect iva en el ámbito local o 

regional, las personas pueden ser consideradas individualmente para tomar 

parte en programas de actualización o intercambios de experiencia en el 

tema. 

 

La asistencia internacional prevista por la Convención sólo se podrá 

conceder a los bienes del patrimonio cultural y natural inscritos, tanto en la 

Lista del Patrimonio Mundial como en la Lista del Patrimonio Mundial en 

Peligro. 

 

Obligaciones:  

 

• Identif icar, proteger, conservar, rehabil i tar y transmit ir a las generaciones 

futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio. 

 

• Reconocer que el patrimonio mundial,  cultural y natural, constituye un 

patrimonio universal en cuya protección la comunidad internacional t iene el 

deber de cooperar. 
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•  Prestar su concurso para identi f icar, proteger, conservar y revalorizar el 

patrimonio cultural y natural inscrito, tanto en la Lista del Patrimonio 

Mundial como en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, si lo pide el 

Estado en cuyo territorio esté situado. 

 

• Apoyar las campañas internacionales de colecta de fondos, que se 

organicen en provecho del Fondo del Patrimonio Mundial bajo los auspicios 

de la UNESCO. 

 

• No tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa 

o indirectamente, al patrimonio cultural y natural situado en el territorio de 

otros Estados Parte.  

 

• Aportar normalmente, cada dos años, contribuciones obligatorias al Fondo 

del Patrimonio Mundial, que no podrán exceder en ningún caso del 1 % de 

la contribución al presupuesto ordinario de la UNESCO. También podrán 

hacer contribuciones voluntarias. 

 

• Informar ampliamente al público de las amenazas que pesen sobre el 

patrimonio cultural y natural, y de las actividades emprendidas para la 

aplicación de la Convención. 

 

•  Tomar las medidas necesarias, cuando reciban la asistencia internacional, 

para difundir la importancia de los bienes que hayan sido objeto de dicha 

asistencia, y el papel que ésta haya desempeñado. 

 

• Señalar en los informes que presenten a la Conferencia General de la 

UNESCO, en las fechas y en la forma que ésta determine, las disposiciones 

legislativas, reglamentarias y demás medidas que hayan tomado para aplicar 

la Convención.  
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Incluyendo el estado de conservación de los bienes declarados patrimonio 

mundial situados en su terri torio, así  como la experiencia que hayan 

adquir ido en este campo. 

 

•  Presentar cada seis años, al Comité del Patrimonio Mundial a través del 

Centro, un informe sobre la aplicación de la Convención incluido el estado 

de conservación de los bienes declarados patrimonio mundial, situados en 

su territorio.  

 

Para este efecto, los Estados Parte podrán solicitar la opinión de los 

expertos del Secretariado o de los organismos consultivos (ICOMOS, IUCN, 

ICCROM). 

  

El Secretariado puede igualmente acudir a los expertos, con el 

consentimiento de los Estados Parte. 

 

• Asegurar que todo bien inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial, 

situado en su territorio, tenga una protección jurídica o un sistema de 

gestión idóneo en el ámbito local, regional y nacional para su conservación, 

que ofrezca garantías de uso eficaz de las diferentes normas, planes o 

mecanismos de protección arbitrados o establecidos por el propio país 

participante. 

 

•  Informar al Comité del Patrimonio Mundial, a través del Secretariado de 

la UNESCO, las intenciones de emprender o autorizar restauraciones 

importantes, o nuevas construcciones que puedan alterar el valor 

patrimonial del bien inscrito.” 63 

 

 

 

 

                                                   
63 Ibidem 
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2.1 Sitios mexicanos declarados patrimonio de la humanidad  

 

Hasta el 2006 quedaron registrados 26 sit ios en la l ista del patrimonio 

mundial. (Ciudad Universitaria, en la ciudad de México, en 2007 y San 

Miguel de Allende, en la ciudad de Guanajuato, en 2008).  

 

Los sit ios en México actualmente inscritos son los siguientes:  

            

 1. Sian Ka´an* 

 

 2. Centro histórico de Puebla* 

 

 3. Centro histórico de Oaxaca y Monte Albán* 

 

 4. Ciudad prehispánica de Teotihuacan* 

 

 5. Centro histórico de México y Xochimilco* 

 

 6. Ciudad prehispánica y parque nacional de Palenque* 

 

 7. Zona de monumentos históricos de Querétaro* 

 

 8. Vil la histórica de Guanajuato y sus minas adyacentes* 

 

 9. Ciudad prehispánica de Chichén Itzá* 

 

10. Centro histórico de Morel ia* 

 

11. Ciudad prehispánica del Tajín* 

 

12. Santuario de las ballenas de el Vizcaíno* 

 

* V. Anexo I 
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13. Centro histórico de Zacatecas* 

 

14. Pinturas rupestres de la sierra de San Francisco* 

 

15. Primeros monasterios del siglo XVI en las faldas del Popocatepetl*  

 

16. Ciudad prehispánica de Uxmal* 

 

17. Hospicio Cabañas, Guadalajara* 

 

18. Zona arqueológica de Paquime* 

 

19. Zona de monumentos históricos de Tlacotalpan* 

 

20. Ciudad histórica fort if icada de Campeche* 

 

21. Zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco* 

 

22. Antigua ciudad maya de Calakmul* 

 

23. Misiones franciscanas de la sierra gorda de Querétaro* 

 

24. Casa estudio Luís Barragán* 

 

25. Islas y áreas protegidas del golfo de Cal i fornia* 

 

26. Paisaje agavero y antiguas instalaciones industriales de Tequila* 

 

 

 

 

 

* V. Anexo I 
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2.2 Diversos enfoques sobre el patr imonio cultural  

 

Para Bolfy Cottom, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del 

INAH, la siguiente reflexión en torno a la diversidad de enfoques del 

patrimonio cultural reafirma la necesidad del trabajo multidisciplinario en 

esta materia: 

 

“El enfoque histórico.  

 

En la época prehispánica nuestros pueblos tenían un verdadero sentido 

historicista que les hacía l levar un cuidadoso registro de los 

acontecimientos relevantes y de las genealogías de sus gobernantes por 

medio de pinturas i luminadas, verdadera escri tura pictográfica, jeroglífica e 

incluso con valores fonéticos expresados sobre papel amate, maguey, piel  o 

tela de algodón. Aquellos códices l lamados xiuhamatl  o amoxtl i se 

depositaban en archivos especiales, auténticas bibliotecas o amoxcal l i , y 

estaban al cuidado de una clase de sacerdotes, los amoxoaque, quienes se 

auxil iaban de los tlapicatzin, sabios, para la interpretación de pinturas, 

poemas y cantares. 

 

En la época de la Conquista la polít ica de desvanecer la cultura de los 

vencidos y sublimar la de los vencedores fue evidente. La Corona española 

ordenó que se derribaran los ídolos, al tares y auditorios de la genti l idad; se 

autorizó el saqueo de tumbas y templos, prohibiéndose además las 

costumbres contrarias a la fe cristiana. Aparte de ello, la Corona se atribuyó 

desde 1575 la propiedad de dichos monumentos y negó que pudieran 

pertenecer a la Iglesia o a los particulares, con lo que inició la tradición 

que reconoce al Estado la propiedad de esa clase de bienes. 
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El enfoque antropológico. 

 

La existencia de la primera gran inst itución cultural, como fue el Museo 

Mexicano. La antropología mexicana estaría profundamente l igada a la 

construcción de la idea de nación que asume su origen desde la época 

prehispánica. 

 

A finales del siglo XIX personajes de la arqueología impulsan una 

definición clara del Estado en la preservación de los bienes considerados 

base de la nacionalidad mexicana.  

 

En el siglo XX, aparte de la consolidación de la tradición, la perspectiva 

antropológica ha ampliado el concepto de patrimonio cultural de tal manera 

que hoy, por ejemplo, uno de los debates más importantes gira en torno a la 

dimensión intangible del patrimonio cultural, o entorno a la necesidad de 

ver una realidad social y cultural diversa. 

 

En el entorno antropológico se discuten los principales problemas del 

patrimonio cultural,  desde lo referente al patrimonio arqueológico, el  

histórico, el artístico, hasta sus expresiones locales, regionales, nacionales 

y desde luego su relación con los pueblos indígenas.  

 

El enfoque jurídico. 

 

En términos de la construcción de una polít ica de Estado el enfoque jurídico 

ha sido fundamental, ya que ha permit ido la construcción, análisis y crít ica 

de la normatividad que protege dichos bienes culturales y ha ido definiendo 

también las bases sobre las cuales el Estado debe actuar en ejercicio de su 

soberanía. 
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El debate sobre los derechos de autor, los derechos culturales  o el derecho 

a la cultura, las facultades del Estado federal y las entidades federadas, la 

forma de relación entre las distintas dependencias culturales y su 

preocupación por establecer de manera clara una forma de coordinación que 

dé certeza y garantía a la construcción y ejecución de las polít icas del 

Estado, resulta clave porque es de aquí de donde deben hacerse las 

propuestas que garanticen recursos y compromisos de las instituciones 

encargadas de preservar los intereses de la nación en este campo. 

 

El enfoque del turismo y el desarrol lo. 

 

La discusión sobre el patrimonio y su relación con el turismo y el desarrol lo 

se ha polarizado en dos posturas: una ve al patr imonio cultural como 

recurso susceptible de ser comercializado o explotado fundamentalmente 

desde la perspectiva turística; la otra se opone rotundamente a esa 

posibil idad, argumentando que son bienes de propiedad nacional, 

inembargables e imprescriptibles. 

 

La aproximación al problema del patrimonio cultural desde este ángulo ha 

posibil i tado la construcción de una propuesta alternativa que no deja de ser 

compleja.  

 

Tiene, desde luego, un sustento histórico e incluso legal en la normatividad 

vigente, por lo menos en materia del patrimonio de interés nacional, y 

consiste en plantear la idea de que el problema de fondo no es la actividad 

turística, ya que un patrimonio cultural que no es conocido y reconocido, 

visitado y difundido entre los distintos grupos y culturas de las diversas 

sociedades, carece en buena medida de una proyección social identitaria. 
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En otras palabras, no se entendería la existencia de un patrimonio cultural 

si no es para desempeñar esa dimensión turística educativa y de formación 

de conciencia histórica. 

 

El problema, entonces, es sobre qué base se construye un plan, un programa 

y en general una polít ica de Estado respecto a la actividad turística y el 

desarrollo. Esta alternativa apunta a que la base de dicha actividad turística 

es la preservación de aquellos bienes heredados de generaciones pasadas, 

los cuales juegan el papel fundamental de ser, en este caso, el referente 

identitario más importante en la vida de la nación. 

 

Esa visión efectivamente determina el concepto del patrimonio cultural 

como recurso, ya que aquello que cali f ica dicho recurso es su carácter de no 

renovable. La consecuencia del tratamiento del patr imonio cultural será 

distinta si se le ve como una mercancía más o si  se le considera como un 

bien cultural que debe cumplir,  junto con la actividad turística, una función 

educativa y cultural.  

 

El enfoque étnico del patrimonio cultural. 

 

El enfoque étnico del patrimonio cultural ha venido reivindicando el 

reconocimiento de una diversidad de patrimonios sobre todo de carácter 

indígena, y ha propiciado, además, la discusión del proyecto de nación 

(tema que en varios países ha formado parte de los procesos de autonomía). 

 

El reconocimiento de la diversidad de patrimonios no necesariamente es en 

detrimento de un patrimonio de carácter nacional. Impl ica dar viabi l idad a 

la diversidad en un contexto donde se apunta a la pretensión de el iminar 

fronteras. 
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El enfoque universal ista.  

 

Entender este enfoque exige comprender lo que ha sido la relación entre 

países desarrollados y países subdesarrollados, así como el desarrollo y 

evolución del derecho internacional básicamente de la posguerra a 

principios del siglo XX. En los años treinta de dicho siglo comienza a 

perfi larse la conformación de una conciencia que busca lograr la superación 

de guerras intestinas que habían mostrado ya su crueldad.  

 

En ese sentido la cultura tendría como objetivo mostrar la capacidad 

creativa y constructiva de la humanidad, promoviendo acciones pacifistas 

entre los distintos países, es decir, que así como se había mostrado a través 

de las guerras la capacidad destructiva de los seres humanos, también debía 

mostrarse su grandeza y capacidad creadora, encaminada a lograr la 

convivencia pacífica entre los pueblos. 

 

Se crea pues una visión no sólo complementaria sino incluso enriquecedora 

de los enfoques nacionalistas, que procuran crear lazos de solidaridad que 

eliminen la destrucción y el saqueo de las riquezas culturales de los países 

débiles.  

 

A esta situación responden diversos instrumentos de derecho internacional y 

la creación de una institución que vendría a aglutinar a la mayoría de los 

países, en un afán de promover una especie de just icia internacional. Hacia 

los años sesenta y setenta, para hacer responsable a toda la humanidad en su 

cuidado, se crea la declaratoria de patrimonio de la humanidad. Con este 

tipo de instrumentos internacionales se intenta comprometer a los distintos 

estados nacionales a que garanticen los derechos económicos, sociales y 

culturales de sus pueblos. 
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El enfoque documental. 

 

Los l ibros y documentos que forman parte del patrimonio cultural han 

permanecido en una circunstancia lamentable en cuanto a su preservación y 

protección. 

 

La explicación de tal circunstancia en buena medida se funda en la escasez 

de recursos económicos y personal capacitado. Existe un enorme rezago en 

catálogos o registros que permitan tener una elemental idea de lo que 

tenemos de dicho patrimonio. A nivel de normatividad hace falta desarrollar 

las bases existentes, y a nivel institucional es preciso elaborar un programa 

amplio de coordinación. 

 

El enfoque interdisciplinario. 

 

Es en este proceso concreto en el que el trabajo interdisciplinario ha 

aportado una base teórico conceptual para que inst ituciones de distinto 

nivel, encargadas de elaborar y ejecutar polít icas de Estado, difundan el 

concepto de patrimonio cultural.  

 

El concepto de patrimonio cultural no fue una construcción conceptual  

europea. En México, cuando surge y se empieza a ut i l izar el  término 

patrimonio cultural el Estado tenía ya más de 100 años de haberse 

interesado por construir una polít ica en este campo. Es más: hay 

test imonios etnohistóricos que confirman la existencia de este concepto, de 

esta idea, en la época prehispánica. 

 

En el presente el patr imonio cultural vive una nueva etapa que convoca 

cada vez más a disciplinas cientí ficas y técnicas.  
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Una de las más importantes es la ciencia polít ica, fundamental para poder 

entablar una discusión intensa con los actores e ideas que detentan el poder, 

quienes han dado muestras de no tener interés en la dimensión institucional 

cultural de la sociedad. Esto ha derivado en la construcción de un conjunto 

de conocimientos que han argumentado las relaciones entre patrimonio 

cultural y comunidad, patrimonio cultural y región y, desde luego, entre 

patrimonio cultural y nación, en distintos niveles.”1 

 

García Cancl ini señala: “Si  consideramos los usos del  patr imonio desde los estudios 

sobre reproducción cul tural  y desigualdad social ,  encontramos que los b ienes reunidos 

en la h is tor ia por cada sociedad no pertenecen realmente a  todos,  aunque formalmente 

parezcan ser de todos, y estar  disponib les para que todos los usen.  Las invest igaciones 

sociológicas y antropológicas sobre las maneras en que se t ransmite el  saber de cada 

sociedad a t ravés de las escuelas y los museos demuestran que diversos grupos se 

apropian en formas d i ferentes y desiguales de la herencia cul tural.” 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
1 Cottom, Bolfy. Cartografía de Recursos culturales de México.  CONACULTA, 2004, pp. 89-96 
2 García Canclini. Op. Cit. p.181 
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2.3 El CONACULTA y las polí ticas y los programas culturales 

 

El CONACULTA recibe los expedientes de las nominaciones mexicanas 

para que, con apego a las facultades que por ley t iene los analice y, de ser 

factible los conduzca a París, sede de la UNESCO, y al l í se determine lo 

conducente. Juan Carlos Arnau Ávila, funcionario del gobierno del Distrito 

Federal, dice: 

 

“La pr incipal  in tención de que un país pugne porque un s i t io  sea nombrado Patr imonio 

de la Humanidad es por destacar como país,  destacar su cul tura,  su h is toria,  sus 

t radic iones, pero también t iene importante repercusión en el  ámbi to tur ís t ico,  pues de 

inmediato se viene una corr iente de vis i tantes”3 

 

Para el Doctor José Angel Beristáin, el CONACULTA se fundamenta bajo 

los motivos de la modernización de nuestro país en un mundo globalizado, 

ante lo cual t iene que combatir con los rezagos insti tucionales. Según él, la 

aparición del CONACULTA y su funcionamiento provocó más reacciones y 

contradicciones que resultados posit ivos.4 

 

Por principio, durante el período 2000-2006, la presidenta de ésta 

institución fue la Señora Sari Bermúdez quien fue muy crit icada por no 

tener el perfi l  profesional necesario para el cargo asignado. Y la 

Coordinadora Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo, Gloria López 

Morales. 

 

Al respecto de los actores públicos y su l iderazgo, sobre las instituciones,  

se dice que están intrínsecamente relacionados con la eficiencia de las 

polít icas públicas. 

  

El Banco Interamericano, en su informe 2006, señala: 

  

                                                   
3 www.jornada.unam.mx /2008/06/10 
4 http://bibemp2.us.es/ponencias/coloquioreligion/ponencia35.htm 
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“ los l íderes pol í t icos pueden desempeñar una función vi ta l  como catal izadores en el 

desarro l lo  de las inst i tuciones. El  l iderazgo funcional  puede alentar procesos 

del iberat ivos que permi tan que las polí t icas y las inst i tuciones se adapten a las 

necesidades y demandas de la sociedad. No obstante,  e l  l iderazgo también puede ser  

d is funcional:  en lugar de contr ibui r a l  desarro l lo  inst i tucional ,  los l íderes 

d is funcionales pueden generar el  efecto opuesto. Su acumulación de poder les permi te 

lograr que se hagan las cosas, s í ,  pero a costa del  debi l i tamiento de las inst i tuciones”.5 

 

Cabe recordar que una de las característ icas de las polít icas públicas como 

se vio al principio es la coordinación, en donde los resultados se obtienen 

por acciones bien coordinadas entre los actores que participan en su 

formulación e implementación.  

 

Polít icas y programas culturales:  

 

Se entiende por polí t icas las directrices (reglas y orientaciones) que guían 

las acciones fundamentales de una institución y contienen en forma general 

los objetivos. En las polít icas se conjugan la f i losofía y la doctrina de una 

institución, empresa o gobierno.6 

 

Del conjunto de definiciones sobre polí t icas culturales, Francine Jacome 

toma la de García Prince: 

 

“… son las normas, pr incipios y or ientaciones formal izadas, formuladas expl íci tamente 

y sancionadas por  el  Es tado, que or ientan la  d inámica del  sector cu l tural  hacia f ines,  

propósi tos y objet ivos de superación e in terés colect ivo. ” 7 

 

La primera necesidad identi f icada para formular polít icas culturales es la de 

consagrar uno de los derechos establecidos en el artículo 27 de la 

Declaración de los Derechos Humanos: 

 
                                                   
5  Banco Interamericano de desarrollo, Op. Cit. p. 10 
6 Cit. Por Jácome, Francine. Diversidad cultural y tensión regional., América Latina y el 
Caribe.  Instituto venezolano de estudios sociales y políticos, Nueva Sociedad, Venezuela, 1993, 
pp.107-108 
7 Idem,108 
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 “ Toda persona t iene derecho a tomar parte  l ibremente en la vida cul tural  de la 

comunidad, a  gozar  de las artes y a part icipar en  el  progreso c ient í f ico y en los 

benef ic ios que de él  resul ten…” En todas las conferencias sobre pol í t icas cul turales se 

invoca este derecho para just i f i car pr imar iamente el  deber de los gobiernos en dar le 

cumpl imiento.” 8 

 

Una segunda necesidad surge al considerar la cultura como un sector cuyo 

desarrollo exige la planificación. Por últ imo, formular polít icas culturales 

es dar coherencia a una estructura administrativa y financiera cultural que 

opere en el seno de las comunidades y que en el caso de América Latina y 

el Caribe es casi inexistente.9 

 

Las polít icas culturales tienen sentido si ellas orientan la acción que se 

manifiesta en la formulación y realización de programas culturales. 

Francine Jacome dice: “Un programa es un conjunto de act iv idades relacionadas 

entre sí ,  con un objet ivo determinado y que se cumple en el  período y lugar  

determinados”.10 

 

Las áreas que comúnmente se manejan tanto para la formulación de 

polít icas como programas son las siguientes: 

 

•  “Identidad cultural:  se ha definido como “el mismo patrimonio 

cultural entendido en su más amplia concepción…”(UNESCO, 1978, 

punto 6); “la toma de conciencia y afirmación de la especificidad 

cultural de las poblaciones” (Americacult-UNESCO) y también como 

el “factor integrador de la multipl icidad”. 

•  Comunicación: referida a los medios de comunicación masiva tales 

como los radioeléctr icos, el l ibro, la cinematografía y otros medios 

audiovisuales. 

•  Formación de recursos humanos para el sector. 

 

                                                   
8 Ibidem 
9 Ibidem 
10 Ibidem 
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•  Patrimonio cultural:  abarca la protección, conservación, rescate y 

difusión del patrimonio artíst ico, arquitectónico, ambiental, popular y 

tradicional. 

•  Cooperación internacional:  los principios de cooperación se 

enunciaron en la decimocuarta Conferencia General de la UNESCO en 

1966. 

•  Invest igación cultural. 

•  Financiamiento cultural.  

•  Protección al artista y al trabajador cultural.”11 

 

Cecil ia Cervantes Barba, profesora e investigadora del Departamento de 

Estudios Socioculturales del Inst ituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Occidente (ITESO) dice: “Si  en los p lanes y programas de cul tura se habla de 

“respeto a los derechos cul turales” y “ fo r ta lecimiento del  desarrol lo humano, la l ibertad 

y la igualdad”,  ¿por qué, en la práct ica, la implementación de la pol í t ica cul tural  se 

real iza a part i r  de modelos operacionales que son cada vez menos consistentes e 

insuf icientes para for ta lecer la densidad cul tural  de las naciones y enfrentar sus 

cambios?”.12 

 

Cervantes Barba nos dice que el problema no parece ubicarse en la falta de 

reflexión, ya que existe un abanico amplio de propuestas. Tenemos a la 

mano tanto líneas de acción sugeridas en los informes mundiales sobre 

cultura, UNESCO, 1997 y 2001, en el Programa Marco de la Comunidad 

Económica Europea a Favor de la Cultura (2000), en los reportes de la Red 

Internacional de Polí t icas Culturales (RIPC), en la estrategia 2002-2007 de 

la UNESCO para la Paz y el Desarrollo Humano y en el Informe sobre 

Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD, 2004) así como en múltiples reflexiones e iniciativas concebidas 

por académicos interesados en la dimensión polít ico-económica de la 

cultura.13 

                                                   
11  Ibidem 
12 Memorias del Tercer Encuentro Internacional de Gestores y Promotores Culturales ,  Op. 
Cit. p. 41 
13  Ibidem 
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El funcionamiento de las instituciones culturales del país requiere el diseño 

de un proyecto para los siguientes 25 o 30 años, comenta Sergio Vela, 

sucesor de Sari  Bermudez.14 

 

La polít ica cultural en los últ imos 16 años trastocaba en los hechos el 

patrimonio cultural. La búsqueda por un mejor aprovechamiento del turismo 

de masas en nuestro país, no contempla la protección, conservación y 

difusión de los sit ios arqueológicos e históricos, sencil lamente se sustenta 

en la creación de una serie de “valores agregados” que logran obtener 

mayores ingresos de estos visitantes durante su estancia, desde la 

adaptación de sit ios arqueológicos para “espectáculos nocturnos de luz y 

sonido hasta la construcción de supermercados como fue el caso del Wal-

Mart en la zona arqueológica de Teotihuacan pasando por encima del INAH 

y marcos legales como la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicas, Artísticas e Históricas (1972).15 

 

En teoría la investigación y conservación del patr imonio cultural fue una de 

las prioridades en la l ista de los diez campos de acción del programa 

cultural del foxismo (2001-2006), sin embargo en la práctica los hechos 

fueron contrastantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
14 www.el universal.com.mx  /2006/12/05 
15 http://bibemp2.us.es / Op. Cit. 
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2.4 Áreas de atención al patrimonio cultural mexicano  

 

El patrimonio cultural es vulnerable y está condicionado por factores como 

el transcurso del t iempo, las condiciones desfavorables del cl ima, así como 

la agresividad con la que se es tratado, en algunas ocasiones debido a la 

fal ta de respeto hacia él. Es necesario un eficaz trabajo en los procesos que 

integran el conjunto patrimonial. Se habla de l levar a cabo labores de 

identif icación, documentación, investigación, preservación, promoción, 

valoración y transmisión. 

 

El director de proyectos de la UNESCO en México, arquitecto Ciro 

Caraballo, propone cambiar las modalidades de gestión del patrimonio 

cultural,  haciendo del turismo cultural una buena oportunidad para el uso 

sustentable del patr imonio. Menciona que en México muchos de los sit ios 

donde existe patrimonio cultural t ienen enfermedades de gestión, pero se 

tratan de ocultar para que no haya escándalo. Acerca de las instancias 

federales de turismo acepta que cuentan con un programa de turismo 

cultural y que los conceptos existen pero que hay pocas prácticas 

formalizadas y no existen indicadores que digan qué tanto la propuesta 

afecta al bien cultural. Para el arquitecto Caraballo, se trata de propuestas 

armadas, provenientes de las instancias de gobierno municipal, estatal o 

federal, o bien bajo la presión de las empresas, pero con poca o ninguna 

participación de la comunidad.16 

 

Ciro Caraballo, menciona: “Una de las pr incipales amenazas que enfrentan los 

s i t ios es la fa l ta de p laneación y previs ión del  tur ismo masivo, que puede ocasionar,  

mediante la erosión, e l  vandal ismo o efectos involuntar ios,  condic iones que aceleren el 

deter ioro o la dest rucción.  Las fuentes que propician daños, a pesar de ser var iadas son 

obvias:  e l  efecto erosivo de las suelas en los pisos histór icos, pavimentos y escaleras, o  

el  daño a las superf ic ies, resul tado de la grasa deposi tada por los c ientos de manos que 

repet idamente tocan y se recargan, ent re ot ros”.17 

 

                                                   
16 www.jornada,unam.mx.  /2007/01/31 
17 Ibidem 
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El arquitecto Caraballo continúa: “Las zonas arqueológicas, por sus 

caracterís t icas, son part icularmente vulnerables debido al  creciente número de vis i tantes 

y al  saqueo.  Es menester proteger  efect ivamente las áreas restr ing idas,  l imi tar  e l  

número de vis i tantes y reduci r  horar ios o incluso cerrar al  públ ico los espacios que por 

sus condic iones de humedad, encierro o endebles  son más propensos a est ropearse.”  18 

 

Los sit ios patrimoniales se encuentran intrínsecamente relacionados con sus 

entornos y ambientes naturales. De hecho, esta atmósfera forma parte 

integral del sit io, por lo que su protección es también forzosa. Igualmente, 

debe existir un absoluto respeto hacia las comunidades detentoras del                                 

patrimonio, hacia su forma de vida, hacia sus costumbres, tradiciones y 

ritos, de manera que la afluencia turística no signifique de ningún modo una 

amenaza hacia los mismos. Los sit ios patrimonio mundial pueden 

considerarse como empresas redituables. Es real su potencial económico y 

una parte importante de los recursos generados se debe poner al servicio del 

mismo bien.19 

 

Desafortunadamente, las instituciones culturales de México toman en cuenta 

a la cultura, principalmente en términos de rentabi l idad y es por el lo que 

puede perderse su verdadero sentido y con el lo suscitarse problemas para 

con el patrimonio que no expone abiertamente grandes beneficios 

económicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
18 Ibidem 
19 Ibidem 
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2.4.1 Problemas interinstitucionales 

 

En México, durante las últ imas décadas, el debate sobre el patrimonio ha 

girado en torno a dos polos de opinión opuestos y a una tercera vía, que ha 

sido la práctica inst itucional, cimentada en los criterios cientí ficos y 

académicos —a través de los consejos de Arqueología y de Monumentos 

Históricos— y en el estricto apego a la ley. Las dos posturas extremas 

enunciadas se refieren, por una parte, a una corriente que considera que el 

uso del patrimonio cultural es de competencia exclusiva y discrecional de 

especialistas, sin más proyección que la de ser fuente de estudios y de 

hermenéuticas muchas veces incomprensibles. Para esta corriente, los 

visitantes a las zonas arqueológicas, por ejemplo, son mera contingencia.20 

 

Al otro lado figuran toda suerte de empresas, algunas volcadas 

intempestivamente al terreno cultural, que volvieron su mirada a los sit ios 

arqueológicos e históricos para usarlos como escenografía de conciertos, 

festivales, parques temáticos o espectáculos abiertamente comerciales. 

Cualquiera que sea su intención, dicho espíritu disfraza la historicidad 

propia de los edificios y ciudades al olvidar la naturaleza vital de las 

antiguas sociedades.21 

 

De acuerdo con la legislación mexicana, el Insti tuto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) tiene bajo su jurisdicción los monumentos 

históricos erigidos desde la conquista hasta principios del siglo pasado 

(1521-1900). Es lo que se conoce como monumentos por determinación de 

la ley. En las zonas de monumentos decretados que pueden abarcar un 

asentamiento completo la responsabil idad del INAH se extiende a todas las 

construcciones ubicadas en el área perimetrada por el decreto y a todas las 

obras nuevas que se realicen, incluyendo las de infraestructura y 

equipamiento urbano.22  

                                                   
20 Arroyo García, Sergio Raúl. Cuaderno 8 , CONACULTA, México, pp. 112-117 
21 Ibidem 
22Encuentro Internacional sobre Turismo Cultural en América Latina y el Caribe. 
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Como podrá advert irse, con frecuencia se presentan superposiciones y 

controversias en cuanto a las competencias con las autoridades locales. A 

raíz de una modificación del artículo 115 constitucional, las autoridades 

municipales t ienen la facultad de conducir las transformaciones físicas de 

sus asentamientos, aún de los que poseen sectores decretados como zonas 

monumentales.23 

 

Algunas autoridades municipales hacen una lectura sesgada del artículo 

constitucional y provocan una contienda con la legislación federal en lo 

referente al campo de los monumentos y zonas. Para subsanar estas 

controversias y garantizar el futuro de la memoria construida, el INAH está 

realizando gestiones, acuerdos y convenios de colaboración y asesoría con 

las autoridades locales y estatales que ayuden a resolver estos confl ictos.24  

 

Las divergencias entre los distintos niveles de gobierno seguramente 

desaparecerían si todos los centros históricos, decretados o no, contaran con 

planes y programas puntuales de conservación y ordenamiento de sus áreas 

patrimoniales. Cuando esos instrumentos de planeación y gestión existan y 

se cuente también con el análisis t ipológico de los edif icios, que se 

desprende del catálogo monumental,  será posible reglamentar la 

construcción buscando la preservación de la arquitectura tradicional en 

coherencia con el marco natural.25  

 

Sin embargo, la SECTUR interviene constantemente, sobre todo al tratarse 

de sit ios de gran potencial económico y verse presionado por el sector 

privado. 

 

Es necesario diseñar polít icas públicas que se coordinen entre dependencias 

para evitar labores que únicamente defiendan posturas internas y se 

desvinculen de su finalidad compartida.   

                                                                                                                                                           
CONACULTA-UNESCO, México, 1997,  pp. 100-101 
23 Ibidem 
24 Ibidem 
25 Ibidem 
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2.4.2  Sitios en riesgo 

 

A) Xochimilco 

 

Xochimilco fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987. La 

degradación del paisaje chinampero es alarmante y se debe principalmente a 

la construcción de viviendas asociada a la construcción de bordos, caminos, 

zonas de relleno de cascajo y estructuras de invernaderos. Todo ello 

provoca que la acción del gobierno sea bastante complicada y costosa la 

recuperación.26 

 

Si bien la presencia de las viviendas obedece a un proceso de crecimiento 

demográfico, al  cambio en las actividades productivas y al desarrol lo de la 

economía campesina, obras como los caminos, construcción de bordos y 

rel lenos de cascajo se asocian más a la corrupción y al cl ientelismo 

polít ico.27  

 

Otro factor de degradación ecológica y paisajíst ica es la contaminación de 

canales y cuerpos de agua con agroquímicos para invernadero. La 

ganaderización de la zona de chinampas y humedales, además de ser un 

factor de compactación de las tierras productivas, también transfiere dos 

fenómenos que han crecido en los últ imos años: 1) la caza furtiva de aves 

migratorias del Canadá y los Estados Unidos; y, 2) la depredación de estas 

aves por la fauna doméstica.28 

  

Frente a estos datos la estrategia de recuperación de la zona chinampera 

debe establecer por lo menos tres etapas, que consisten en lo siguiente: 

 

 

                                                   
26 Gónzalez Romero, Juan. Congreso Iberoamericano sobre patrimonio cultural, desarrollo y 
turismo.  Memorias/Parte II, CONACULTA, Morelia, Michoacán, 2003,  pp. 223-226  
27 Ibidem 
28 Ibidem 
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•       Primera etapa. Reconocimiento de los asentamientos irregulares y la 

promoción de su regularización o reubicación, asociándolo al ordenamiento 

de las actividades productivas alternativas, como son el turismo cultural y 

el ecológico, incluyendo las actividades agrícolas con ecotecnologías y la 

producción del traspatio. Para ello se deben sumar esfuerzos con las 

instituciones del gobierno federal y del Distrito Federal, e iniciarse un 

proceso de negociación para el traslado de potencialidades del suelo 

chinampero a otras zonas de la delegación, y la elaboración del catálogo de 

las aproximadamente 21 mil 400 chinampas, tratando de disminuir la 

presión del crecimiento urbano.29 

 

•   Segunda etapa. Iniciar un Proyecto Piloto de Reubicación de 

Asentamientos Irregulares en viviendas nuevas de otras delegaciones del 

Distrito Federal y municipios del Estado de México. Para ello se requerirá 

la participación de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal y 

del Insti tuto de Vivienda del Distr ito Federal;  además de gestionar recursos 

con instituciones financieras y organismos internacionales; constituir el 

Registro Público de Chinampas y el Centro de Información del Patrimonio 

Cultural de Xochimilco; impulsar actividades agrícolas y otras alternativas 

económicas, principalmente del turismo cultural y ecológico, de modo 

paralelo a la acción del gobierno en la aplicación de la normatividad en 

sit ios históricos y áreas naturales protegidas.30 

 

•        Tercera etapa. Llevar a cabo un Proyecto Integral de Reubicación de 

los asentamientos irregulares de toda la zona chinampera en viviendas 

nuevas, en diferentes zonas de la Ciudad de México; regenerar las 

chinampas para uso agrícola y ecoturístico, y establecer una zona de 

amortiguamiento del Patrimonio Mundial; construir plantas de tratamiento y 

redes de conducción y distr ibución de drenaje, y establecer centros para el 

manejo de desechos sólidos.31 

                                                   
29 Ibidem 
30 Ibidem 
31 Ibidem 
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“Retos y problemas: 

 

• Proceso acelerado de poblamiento y densificación, vinculado a un 

deterioro del paisaje rural y natural de Xochimilco. 

 

• Degradación del espacio público ante el desbordamiento de vendedores 

ambulantes en las calles. 

 

•  Deterioro de inmuebles y avenidas por la casi nula inversión, agudizado 

por los hundimientos diferenciales que ocasiona la explotación de los 

mantos freáticos. 

 

•  Crecimiento de asentamientos humanos irregulares que se art iculan a los 

t iraderos de cascajo, basura y drenajes encubiertos en zonas de canales, 

embarcaderos y chinampas l imítrofes con la zona urbana. 

 

• Transporte públ ico inadecuado que invade de manera anárquica las 

angostas calles del Centro Histórico y se vincula a la presencia de 

vendedores en la vía pública. 

 

• Carencia de un programa integral para la regeneración y desarrollo del 

Centro Histórico vinculado al del Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Si bien se tienen registrados 30 monumentos no se cuenta con un catálogo 

que tome en cuenta a la chinampa”.32 

 

El proyecto de rescate contempla: 

 

Recuperación del paisaje. Se contempla la participación de la ciudadanía en 

el mejoramiento de la imagen urbana vecinal y de los comercios, 

homogeneización de fachadas, mejoramiento de cal les y banquetas, cambio 

de los cables aéreos de luz y de teléfono por cableado subterráneo.33 

                                                   
32 Ibidem 
33 Ibidem 
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Reordenamiento del transporte y vialidad. Se realizan las siguientes 

acciones: reubicación de todos los paraderos de microbuses, combis y 

autobuses de pasajeros en bases estratégicas fuera del primer contorno del 

centro histórico; paradas fi jas con reducción del número de unidades que 

crucen el centro histórico; modificación de recorridos; adecuaciones 

geométricas a las calles y avenidas para mejorar la vialidad; modificación 

de algunos sentidos de la ci rculación vehicular y de bicitaxis, aunado a un 

mayor control, reglamentación y vigilancia; instalación de señalizaciones 

verticales y horizontales que mejoren la calidad de la vialidad y ofrezcan 

una mejor atención al usuario; instalación de semáforos y mayor control 

para que se respeten las señales.34 

 

Seguridad públ ica y prevención del delito. Se propone coordinar las 

acciones entre la policía auxil iar y de seguridad pública; sistemas de 

vigilancia con cámaras de video que monitoreen las 24 horas; propuesta de 

seguridad pública coordinada con los Comités Vecinales del Centro 

Histórico de Xochimilco, que mejore la eficiencia de los recursos asignados 

para la prevención del delito; y policía náutica o ribereña para disminuir los 

delitos ambientales y civi les en la zona chinampera y la de embarcaderos 

turísticos.35 

 

Desarrollo económico y cultural. Desarrollo de nuevas actividades 

económicas vinculadas al turismo y al ecoturismo; impulso al turismo 

cultural;  organización de eventos artísticos y culturales de amplio 

reconocimiento y de manera permanente en las plazas, parques y espacios 

abiertos; gestión con instituciones nacionales y extranjeras, públicas y 

privadas para el desarrollo de las micro y medianas empresas de 

productores agrícolas, artesanales y ecoturíst icas.36 

 

 

                                                   
34 Ibidem 
35 Ibidem 
36 Ibidem 
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B) Centro histórico de Oaxaca y Monte Albán 

 

La ciudad de Oaxaca, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 

1987 conjuntamente con la zona arqueológica de Monte Albán, enfrenta hoy 

una serie de factores y situaciones que ponen en  riesgo la conservación de 

su patrimonio.   

 

Debido a un transporte público inadecuado, totalmente deficiente y 

altamente contaminante, el uso del vehículo particular es una necesidad de 

residentes y visitantes, cuyos vehículos en una ciudad que fue diseñada para 

otro t ipo de transporte y básicamente para peatones, provocan, 

particularmente los fines de semana, graves problemas viales, con un 

agravante: no hay suficientes espacios de estacionamiento.37  

 

La actual dinámica social, la inmigración del interior del estado y de otros 

estados, la comunicación más fácil  y rápida, han provocado una gran 

demanda de servicios; como consecuencia, nos encontramos ante fuertes 

presiones económicas, que están provocando un acelerado cambio en el uso 

del suelo.38 

  

Con el f in de atraer la participación de la ciudadanía en un tema tan 

importante como es el de la protección del patrimonio cultural,  se convocó 

a un Foro para la Protección del Patrimonio Cultural del Centro Histórico 

de la Ciudad de Oaxaca, el cual fue convocado conjuntamente por el 

ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca, organizaciones no gubernamentales, 

el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el ICOMOS México, la 

Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial y 

diversas universidades, organizaciones de la iniciat iva privada, etc.39  

 

 

                                                   
37 García Pujol, Mateo. Congreso Iberoamericano … Op. Cit, p. 216 
38 Ibidem 
39 García Canclini,  Op. Cit. p. 218 
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En dicho foro se hizo la Declaratoria Ciudad de Oaxaca que contempla los 

diversos aspectos que preocupan a la ciudadanía. Como consecuencia del 

foro se está real izando la revisión y actualización del reglamento de 

aplicación del Plan Parcial de Conservación y se han iniciado acciones para 

el mejoramiento del conjunto zócalo-alameda-catedral.40  

 

La arqueóloga Nelly Robles García, quien fue entrevistada por reporteras de 

la sección cultural de la revista Proceso, mencionó en dicho medio: “el  

tur ismo es un pel igro cuando se convierte en abuso y representa pérdida en la in tegr idad 

del  monumento”. Agregó que los investigadores, preocupados sobre el tema, 

buscan estrategias que permitan el uso del monumento para f ines educativos 

y turísticos, sin tolerar el abuso que imponen los elevados números de 

visitantes, las conductas anómalas y los usos ajenos a la naturaleza cultural 

del monumento. Pero esto, por supuesto, choca de frente con la 

generalizada tendencia de sobreexplotar los sit ios mediante el uso 

turístico.41 

  

A manera de ejemplo, Nelly Robles comentó: “Monte Albán es objeto de un uso 

exclus ivo por el  públ ico que lo  vis i ta,  y de una problemát ica local  de intereses por los 

recursos que representa,  es, a l  mismo t iempo,  sujeto de las contradicciones del  s is tema 

pol í t ico y de las cr is is  int r ínsecas de la población urbana marginal  en Oaxaca”. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
40 Ibidem 
41 Manzanos, Rosario., Vértiz, Columba. en  Proceso , No.1238, 23 de julio de 2000, p. 63 
42 Ibidem 
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2.5 La ubicación de México en relación a los sitios internacionales 

declarados patr imonio de la humanidad  

 

CUADRO Nº 5  

Si t ios considerados como pat r imonio de la humanidad 

2006 

 

 

De esta l ista se desprende: 

 

Que, del Continente Americano, México cuenta con el mayor sit io de 

patrimonios culturales de la humanidad. 

Países  Se lecc ionados  

S i t ios  cons iderados  co mo 

 Pa t r imon io  Cu l t ura l  Mund ia l  

To ta l  Cu l tu ra l  Na t ura l  M i xt o  

Á f r i c a  

K e n i a 4 2  2 0 

M a r r u e c o s 8 8  0 0 

S u d á f r i c a 7 3  3 1 

A M E R I C A  

A r g e n t i n a 8 4  4 0 

B r a s i l 1 7 1 0 7 0 

C a n a d á 1 3 5  8 0 

C h i l e 5 5  0 0 

E c u a d o r 4 2  2 0 

E s t a d o s  U n i d o s  d e  A m é r i c a  2 0  8  1 2  0  

G u a t e m a l a 3 2  0 1 

M é x i c o  2 6 2 3 3  0  

P e r ú 1 0 6  2 2 

U r u g u a y 1 1  0 0 

V e n e z u e l a 3 2  1 0 

A S I A  

C h i n a 31 2 4 5 4 

In d i a 2 6 2 1 5 0 

J a p ó n 1 3 1 0 3 0 

T u r q u í a 9 7  0 2 

E U R O P A  

A l e m a n i a 3 2 3 1 1 0 

E s p a ñ a 3 9 3 5 2 2 

F r a n c i a 3 0 2 8 1 1 

I t a l i a  41 4 0 1 1 

R e i n o  U n i d o 27 2 2 4 0 

O C E A N I A  

A u s t r a l i a 1 6 1  1 1 4 

F U E N T E :  

U N E S C O .  W o r l d  H e r i t a g e  L i s t .  h t t p : / / w h c . u n e s c o . o r g / e n / l i s t /   
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Que América tiene más países que cuentan con patrimonios culturales de la 

humanidad, once, con respecto al resto del mundo. 

 

Que la suma de los patrimonios de todos los países de América dan un total 

de 110, ci fra menor a la obtenida en el caso de Europa. 

 

Que el sit io que cuenta con mayor número de patrimonios culturales 

mundiales es Italia, ubicado en Europa en cuyo continente hay menos de la 

mitad de países con patrimonio cultural mundial en relación con América: 

cinco. 

 

Que México ocupa el séptimo lugar en la l ista del patrimonio mundial,  

después de Italia, España, China, Alemania, Francia y Reino Unido. Con 41, 

39, 31, 32, 30 y 27 sit ios, respectivamente. 

 

Lo anterior da lugar a pensar que la si tuación mexicana respecto de sus 

principales competidores es favorable puesto que geográficamente no 

cuenta con un competidor cercano en cuanto a patrimonio cultural se 

refiere. Asimismo, cabe mencionar que México también es beneficiado por 

ser el único país, de los pertenecientes a los más visitados en el mundo, que 

ofrece el esplendor del arte prehispánico y colonial en sus distintas 

manifestaciones. 

 

Francisco López Morales apunta que: “Hasta c ier to punto es di f íci l  responder las 

razones por las cuales México cuenta con un mayor número de si t ios inscr i tos, en 

comparación con América Lat ina;  en el  ámbi to in ternacional ,  no se t iene una pol í t i ca de 

conservación y de d i fus ión hacia los Sit ios Patr imoniales.  Lo c ier to es que el  

Pat r imonio Cul tural  de México no es un hecho exis tente por s í  so lo,  sino que se t rata 

más b ien de una cons trucción h is tórica como producto de un proceso en el  que 

part ic ipan los intereses de los d is t in tos grupos sociales que conforman la nación”. 43 

 

 

 

                                                   
43  Entrevista con el Dr. Francisco Javier López Morales. Op. Cit. 
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3.1  El turismo internacional en México y sus principales insti tuciones  

 

La Organización de la Naciones Unidas reconoce al turismo como una de 

las actividades económicas más importantes a nivel mundial, no sólo por los 

altos ingresos de divisas que aporta, sino por el impresionante volumen de 

empleos que genera, mejorando sustancialmente los niveles de vida de la 

población. 1 

 

En el examen del desarrollo turístico en México, el actor más trascendente 

ha sido el Estado. La función del Estado, al fomentar el turismo, no es sólo 

la creación de infraestructura y el apoyo financiero y polí t ico, sino también 

la contribución para la creación de ese “ambiente especial” y la vigilancia 

para la realización de estas interacciones sociales en forma apropiada.2 

 

La elaboración de una polít ica federal, con alcances nacionales, sobre 

turismo, es desarrollada en México por primera vez al inicio de los 70. Dos 

instituciones f inancieras, claves en el sistema polít ico-administrativo 

mexicano, son las encargadas de formular y planear estas primeras 

polít icas: Nacional Financiera y el Banco de México.3 

 

El impulso inicial al turismo moderno en México lo dieron, en 1968 las 

instituciones f inancieras, y no las turísticas; también es importante destacar 

que el turismo moderno en México lo iniciaron los especialistas en finanzas 

y no los especialistas en turismo. Estas inst ituciones y especial istas 

financieros tenían como una de sus motivaciones fundamentales la búsqueda 

de act ividades económicas que generaran divisas, más que la promoción del 

turismo per se.4  

 
                                                   
1 CONCANACO, Programa sectorial para el impulso de la competitividad del sector turismo, 
planteamiento de estrategias y políticas públicas enfocadas a elevar la competitividad del 
sector turismo en México.  CONCANACO SERVYTUR, Tecnológico de Monterrey, México, 2007, 
p. 3 
2 Ramírez Faúndez, Jaime; Torres Maldonado, Eduardo. Reforma del Estado, políticas públicas y 
problemas socioeconómicos del México contemporáneo . U.A.M., México, p. 252 
3 Idem, p. 251 
4 Idem, p. 251 
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Si bien pudiera interpretarse que, aparentemente el turismo formó parte de 

una estrategia exportadora (con el petróleo y las maquiladoras) para 

propiciar la competit ividad y la mejor reincersión de México en el mercado 

internacional, con base en actividades destinadas a la exportación y a la 

generación de divisas, no puede decirse que haya existido un plan finamente 

elaborado al respecto. Es posible considerar a esta coincidencia de polít ica 

económica como una estrategia financiera nacida más del pragmatismo y de 

las necesidades materiales (y la dinámica del mercado internacional) que 

como un gran plan nacionalista que permit iría a México superar su 

condición de país en desarrollo.5 

 

La función polít ica del Estado varía en cada sociedad, lo que depende de la 

composición de su economía polít ica, marco legal, polít ica cultural de la 

misma, y papel en la economía internacional, así como del contexto tempo 

espacial que se analiza la dinámica del mercado internacional influye 

también en los Estados, muchas veces condicionando su acción y l imitando 

por tanto su soberanía. Las polít icas estatales deben, por lo tanto, 

analizarse en toda su complejidad y relatividad.6  

 

Asimismo las acciones del Estado deben vincularse al estudio de las 

acciones de los principales actores del sector privado y beneficiarios de 

ciertas polí t icas de desarrol lo: los empresarios, (particularmente en tiempos 

del neoliberalismo). Estado y empresarios, sobre todo en América Latina, 

forman con frecuencia un binomio interrelacionado de actores sociales. Los 

empresarios con claridad representan estratos significativos del poder 

económico. Polít icos que se convierten en empresarios, o empresarios que 

participan en polít ica, t ienen su origen en la esencia misma del poder.7 

 

 

 

                                                   
5 Idem, p. 253 
6 Idem, p. 248 
7 Idem, p. 249 
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Cifras del turismo en México: 

 

1 “Al cierre de 2005, después del petróleo (31 mil 891 mil lones de 

dólares), las remesas (20 mil 034 mil lones), y la inversión extranjera 

directa (18 mil 055 mil lones de dólares), el turismo fue el cuarto 

principal generador de divisas para el país (11 mil 795 mil lones de 

dólares). 

 

2 La actividad turística aporta casi el  8% del Producto Interno Bruto. 

 

3 El turismo genera aproximadamente 1 mil lón 871 mil  empleos directos. 

Son empleos 30% mejor pagados que el promedio. 

 

4 De 2001 a 2004, los ingresos por turismo en México crecieron a una 

tasa anual de 8.6% 

5 La inversión privada en el sector turismo, acumulada del 1 de diciembre 

de 2000 al 30 de mayo de 2006, sumó 11 mil 607 mil lones de dólares.”8 

 

 

CUADRO Nº 6  

Posic ión de México respecto al  tur ismo internacional  

Años:  2000-2006 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente:  www.wor ld_ tou r ism.or g /barome ter 

 

3.1.1 La SECTUR 

                                                   
8 Consejo de Promoción Turística de México, “Promoción turística”, en México Vive lo Tuyo.  
México, Junio del 2006, pp.1-4 
 
 

 

    Año   Pos ic ión    Tur is tas  
 
2000        9          20 .0        
2001        8          19 .8        
2002        8          19 .6        
2003        8           18 .7        
2004        7          20 .6        
2005        7           21 .9        
2006        8           21 .4        
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La intervención del Estado para desarrollar el turismo planificado en 

México se ha realizado fundamentalmente por medio de dos instituciones: la 

Secretaria de Turismo, SECTUR, y el FONATUR. Otros organismos de 

distintos niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) también 

participan en la administración públ ica y/o la prestación de servicios 

auxil iares de la industria turística planificada en México.9 

 

El Programa Nacional de Turismo 2001-2006 adoptó la estrategia de 

fortalecer los programas regionales de desarrol lo turístico, mediante el uso 

de la planeación estratégica como una herramienta para el diseño y 

conducción de dichos programas con los estados y municipios turísticos del 

país. 10 

 

La estrategia nacional de fortalecimiento de los programas regionales de 

desarrollo turístico ha establecido siete principales programas para la 

creación de nuevos productos y la diversificación de los existentes, los 

cuales son presentados a continuación: 

 

Programa (Región)                                         Estado 

 

1. Programa Barrancas del Cobre                    Baja Cali fornia Sur,  

     Mar de Cortés                                           Chihuahua, Sonora y  

                                                                     Sinaloa. 

 

2. Programa Frontera                                      Baja California,  

                                                                     Coahuila, Chihuahua, 

                                                                     Durango, Nuevo León, 

                                                                     Sonora y Tamaulipas. 

 

3. Programa Centros de playa                          Baja California,  

                                                   
9 Ramírez Faúndez, Op. Cit. p. 257 
10 SECTUR, Programa Nacional de Turismo. 2001-2006              
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                                                                     Colima, Guerrero,  

                                                                     Jalisco, Oaxaca y 

                                                                     Sinaloa. 

 

4. Programa Tesoros Coloniales                      Aguascalientes,  

                                                                    Guanajuato,  

                                                                     Michoacán, Querétaro 

                                                                     San Luís Potosí y 

                                                                     Zacatecas. 

 

5. Programas Corazón de México                     Distrito Federal,  

                                                                     Estado de México, 

                                                                     Guerrero, Hidalgo,  

                                                                     Morelos y Tlaxcala. 

 

6. Programa Ruta de los Dioses                       Oaxaca, Puebla y 

                                                                     Veracruz. 

 

7. Programa Mundo Maya                                Campeche, Chiapas, 

                                                                     Quintana Roo,  

                                                                     Tabasco y Yucatán. 

                                                                   

En general, los siete programas regionales de desarrollo turístico 

propuestos por la SECTUR engloban cuatro acciones básicas para seguir:  

 

•  Diseñar y conducir programas regionales para el desarrollo turístico 

con estados y municipios, atendiendo a su vocación, revisables en 

forma anual con actores participantes de los tres niveles de gobierno 

y los sectores social y privado. 
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•  Incidir en el desarrollo sustentable y competit ivo de las regiones, 

mediante la aplicación e inclusión de productos turísticos adecuados 

a la vocación de cada destino y su zona de influencia, transfiriendo 

tecnologías de procesos, como tareas permanentes. 

 

•  Integrar condiciones de marca y su posicionamiento para alentar la 

comercialización del  producto regional, como actividad permanente. 

 

•  Fomentar la integración de nuevos servicios públ icos de 

transportación para el acceso del turismo y su movil ización regional, 

en coordinación con autoridades locales y prestadores de servicios, 

mediante acciones permanentes.(Poder Ejecutivo Federal 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 El FONATUR 
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El Fondo Nacional de Turismo, en adelante, FONATUR, es una 

organización multifuncional del gobierno federal. Su labor como fondo 

financiero es promover el desarrollo del turismo en México otorgando 

diversos apoyos, especialmente el f inanciero, a instituciones, 

organizaciones y particulares. El FONATUR depende jerárquicamente de la 

Secretaría de Turismo. Si SECTUR tiene el estatus más alto, 

jerárquicamente hablando, en la estructura burocrática del gobierno federal, 

FONATUR ocupa el segundo escaño en la gradación del poder de las 

instituciones burocráticas de México encargadas del turismo.11 

 

El FONATUR es también una insti tución que actúa entre lo público y lo 

privado, es centro financiero de segundo nivel e incluso se desempeña como 

empresa paraestatal y se le considera una de las más exitosas del Estado. El 

FONATUR colabora con la SECTUR en la creación e implementación de 

polít icas turísticas federales, regionales, locales, nacionales e 

internacionales. El gobierno federal actúa polít icamente a través del 

FONATUR para promover un proyecto económico, apoyado en una 

legislación flexible y eficiente para el cumplimiento de sus funciones. En 

virtud de que FONATUR es el brazo ejecutor de las polí t icas turíst icas 

dictadas por el gobierno federal por medio de la SECTUR, se privi legia su 

campo de acción.12 

 

El gobierno federal mediante esta institución ha concentrado su atención en 

la creación y promoción de cinco centros turíst icos integrales, que han 

tenido un impacto decisivo en el crecimiento económico regional.  

 

 

 

 

Estos centros son:  

                                                   
11 Ramírez Faúndez, Op. Cit,  p. 259 
12 Idem, pp. 260-261 
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•  Cancún, Quintana Roo. 

•  Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero. 

•  Loreto y Los Cabos, Baja Cali fornia.  

•  Bahías de Huatulco, Oaxaca.13 

 

Los centros turísticos integrales representan un claro ejemplo de la 

intervención del Estado en el turismo planificado en México, se habla de 

turismo planif icado o turismo planeado pues estos espacios han sido 

construidos con base en los l ineamientos de un Plan Maestro de Desarrollo 

Integral, elaborado para cada Centro Turístico Integral, CTI. Los casos de 

Cancún e Ixtapa-Zihuatanejo fueron los primeros en construirse siguiendo 

este plan maestro.14 

 

La principal contribución al urbanismo moderno y sistema de ciudades de 

México, tanto del FONATUR como de la SECTUR, puede resumirse en la 

creación de las ciudades turíst icas que son el corazón de los CTI. Todos 

ellos han sido construidos con un plan maestro de desarrollo y son lugares 

priv i legiados de playa, sol, mar y arena.15 

 

El FONATUR ha creado, de acuerdo a un plan de urbanización específico, 

un modelo occidental de ciudad turística moderna, apoyándose 

originalmente en una legislación turíst ica federal específ ica (y no en una 

legislación estatal o municipal que se opusiera a los planes turísticos del 

gobierno federal).   

 

La creación de los cinco CTI ha impulsado la reinserción de ciertas 

provincias de México en el mercado mundial. Estas regiones, como zonas 

periféricas de la recreación, se incrustan en una nueva dinámica de la 

economía internacional, y particularmente en el mercado turístico mundial. 

Por tanto, la creación de estos centros urbano-turísticos tiene importantes 

                                                   
13 Ibidem 
14 Ibidem 
15 Ramírez Faúndez, Op. Cit. p. 262 
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consecuencias económicas (inversión masiva de grandes sumas de capital, 

rápida generación de empleo, y un proceso intensivo de migración hacia 

estos polos urbano-turíst icos, además de otras consecuencias del cambio 

socioeconómico generado por el turismo).16 

 

Para evaluar el funcionamiento de los CTI, es necesario estudiar aspectos 

clave de su concepción y desarrollo. Es muy importante subrayar que cada 

uno de los CTI bajo un proceso de planeación seguimiento y control. El 

instrumento planificador fue la base para la construcción de los CTI y 

representa un modelo de planeación con una racionalidad occidental, con un 

modelo específico de centro recreacional y ciudad turística, que fue creado 

y aplicado, con diversos ajustes y modalidades.17 

 

Los cinco CTI presentan simil i tudes en lo concerniente a su concepción y 

construcción. Esto no significa que sean idénticos en su planeación; son 

diferentes pero parten de la misma visión conceptual. El plan, la 

racionalidad, la visión, la construcción, la funcionalidad, las 

interconexiones de servicios, son similares, hasta cierto punto. Existen, por 

supuesto, importantes diferencias y adecuaciones que fue preciso hacer para 

la creación de los CTI.18 

 

El proceso polít ico para la creación de un CTI, en el que se negocia y se 

decide finalmente su erección, como un acto de poder por los agentes que 

impulsan los CTI, es un acto elit ista. La planeación y la decisión final se 

toman por el imperio del poder público y los fines específicos de los grupos 

(públicos y privados) que promueven la creación de los CTI. El proceso 

polít ico mediante el cual se adopta, aprueba y concreta el plan de 

urbanización turística es un proceso de planeación de arriba hacia abajo. 19 

 

La naturaleza polít ica de la decisión de crear y desarrollar estos CTI en 

                                                   
16 Idem, p. 263 
17 Idem, p. 264 
18 Idem, p. 264 
19 Idem, p. 264 
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México parte de acuerdos de cúpula del gobierno federal, el cual 

normalmente no consulta a los habitantes de las regiones que se 

transformarían. Inclusive, parte de este proceso polít ico es la decisión de 

monopolizar la t ierra sobre la cual se asentará el desarrollo turístico, vía la 

expropiación si es necesario. El FONATUR ha realizado diversas acciones 

para asegurar el monopolio estatal de este recurso. La institución ha l levado 

a cabo diversas negociaciones para expropiar, indemnizar, comprar t ierras o 

resarcir económicamente a aquel los pobladores o propietarios que pudieran 

resultar afectados por las decisiones necesarias para desarrollar los CTI.20 

 

El grado de éxito de los CTI varía. Los casos van desde el exitoso caso de 

Cancún hasta el no muy exitoso, todavía, caso de Loreto. Algunos de el los, 

como el de Bahías de Huatulco, podría también ser considerado como 

exitoso. En cuanto a Los Cabos, puede decirse que en un futuro corto podrá 

ser un caso de éxito parcial .  El otro caso, el de Iztapa-Zihuatanejo, es 

difíci l  de catalogar. El punto de contraste o referencia para los CTI es 

Cancún, por ser uno de los dos primeros CTI en México. El otro CTI que 

empezó en los setentas fue Ixtapa-Zihuatanejo. Sin embargo, a pesar de que 

despegó con financiamiento, infraestructura y expectativas similares a las 

de Cancún, Ixtapa, hasta hoy, no ha dado señales de iniciar un verdadero 

boom turíst ico.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 La función del turismo cultural en México 
                                                   
20 Idem, p. 265 
21 Idem, p. 266 También la existencia de megaproyectos turísticos internacionales como el Mundo 
Maya abren perspectivas internacionales, nacionales y regionales muy considerables para los 
países centroamericanos y los estados mexicanos participantes.  
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El turismo demanda una participación interdisciplinaria donde se integren 

diferentes modalidades del mismo. Una de estas es el turismo cultural el 

que  puede definirse como aquel viaje turístico motivado por conocer, 

comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afect ivos que caracterizan a una 

sociedad o grupo social de un destino específico. El turismo cultural juega 

un papel muy importante para dar a conocer, preservar y disfrutar el 

patrimonio cultural y turístico de nuestra nación. 22 

 

En el turismo vinculado con la cultura encontramos dos grupos de 

consumidores y dos grupos de "usuarios" de patrimonio cultural. Unos 

tienen un interés profundo, especial, en las actividades culturales, y son 

capaces de realizar un viaje largo para encontrar respuestas, poder ser 

test igos de la historia y poder disfrutar de una manera muy profunda el 

patrimonio cultural.  Un segundo grupo, consumidores, dentro de todo un 

conjunto de opciones ocasionalmente incluye como parte de su viaje 

algunos consumos culturales.23  

 

De acuerdo con estudios de la Secretaría de Turismo, se estima que los 

turistas con interés especial en la cultura en México representan sólo el 

5.5% de los viajeros nacionales y el 3% de los internacionales, mientras que 

los turistas con interés ocasional en la cultura, es decir,  aquel los cuya 

motivación principal es otra pero que asocian el viaje a alguna actividad 

cultural como complemento, representan casi 36% de los viajeros 

nacionales y el 37% de los internacionales.24  

 

 

 

Las ci fras anteriores destacan el alto potencial del turismo cultural en 

                                                   
22 www.conaculta.gob.mx /turismo 
23 Congreso Iberoamericano…, Op. Cit. p. 94 
24 www.sectur.gob.mx /cultura 



 81

México, ya que muestran que cerca del 40% de los turistas nacionales y 

extranjeros realizan actividades culturales, es decir, t ienen en alguna 

medida interés en el patrimonio y la cultura viva del país, y que ese 

porcentaje t iene un amplio horizonte de expansión.25  

 

Para el segmento de turismo no motivado especialmente por la cultura, la 

cultura es poco accesible, poco entretenida, poco divert ida. Quizás este es 

el gran tema del turismo cultural de los próximos años. Los turistas buscan 

experiencias, buscan una historia atrás de las cosas, y eso es lo único que 

nos va a permitir di ferenciarnos en un mercado cada vez más competido.26  

 

El patrimonio cultural permite tener una serie de elementos diferenciadores, 

atr ibuto fundamental para poder aumentar la competi t ividad y para poder 

responder a una difíci l  pregunta que se hacen siempre los turistas: ¿por qué 

debo de ir a un destino "a" en vez de ir al destino "b"? A través del atributo 

diferenciador, los turistas cada vez más se perciben como coleccionistas de 

productos únicos, de experiencias diferenciadas. Finalmente, el patrimonio 

cultural es la base para desarrollar actividades que generarán más gasto, 

una estadía más larga y una mayor sat isfacción en turistas nacionales e 

internacionales.27 

 

El objetivo del Programa de Desarrollo Cultural de la SECTUR es 

“coordinar esfuerzos encaminados a asegurar el desarrollo del segmento, 

fortaleciendo mecanismos e instrumentos para lograr el aprovechamiento a 

largo plazo de los recursos naturales y culturales,  garantizando la 

rentabil idad económica y social de los proyectos”.28 

 

 

 

Las acciones de la Secretaría de Turismo con respecto al turismo cultural se 

                                                   
25 Ibidem 
26 Congreso Iberoamericano…, Op. Cit. p. 95 
27 Idem, p. 96 
28 www.sectur.gob.mx /cultura 
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engloban en:  

 

* “Desarrollo del producto, entendido como el poner un valor turíst ico al 

patrimonio cultural del país.  

* Impulso a la competit ividad y calidad en el servicio. 

* Acciones de promoción y comercialización. 

 

La Cobertura del Programa, responde a aquellos destinos turísticos o sit ios 

específicos que tienen un alto impacto turíst ico desde el punto de vista de 

l legada de turistas, derrama económica y generación de empleos. De esta 

manera se han seleccionado: 

 

* Zonas Arqueológicas 

* Museos 

* Ciudades Histórico-Culturales 

* Ruta de las Misiones 

* Ciudades Patrimonio de la Humanidad 

* Santuarios” 29 

  

Objetivos a desarrollar en un programa de turismo cultural 

 

•  “La cultura debe entenderse como parte integral del desarrollo y el 

patrimonio cultural,  y fundamento de la identidad social.  En tal 

sentido, deben reforzarse los procesos de descentralización de la 

gest ión cultural y de la participación ciudadana, para favorecer el 

reconocimiento de los patrimonios regionales con el f in de que el 

desarrollo de las act ividades turísticas propicie la valoración social 

de la cultura y no se l imiten a los aspectos meramente folklóricos. 

 

 

•  Debe fortalecerse el papel que desempeña la sociedad civi l para 

                                                   
29 Ibidem 
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potenciar la part icipación comunitaria, con el propósito de l levar a 

cabo programas que permitan promover y conservar el patrimonio 

cultural, así como propiciar su aprovechamiento económico y social. 

Es necesario promover la corresponsabil idad en  la preservación del 

patrimonio cultural,  por parte de los tres niveles de gobierno, así 

como la definición de planes estratégicos que estructuren un 

Programa Nacional de Turismo Cultural.   

 

Estrategias 

 

De conformidad con los preceptos, ideas y recomendaciones 

internacionales, necesitamos reforzar, actual izar y ampliar el bagaje legal 

para la conservación y el buen uso del patrimonio ante la globalización, así 

como definir las estrategias que más se adecuen a nuestra real idad. Por lo 

tanto, será indispensable: 

 

•  Reforzar el concepto de que el prestigio internacional de México 

depende, en buena medida, de conservar su identidad y su cultura, así 

como la idea de que una forma sana y enriquecedora de darlas a 

conocer es el turismo cultural.  

 

•  Promover entre las autoridades locales la necesidad de ampliar su 

capacidad de gestión e identi f icación con su ámbito de competencia, a 

fin de apoyar debidamente los programas de desarrollo que incluyan 

al turismo cultural, con base en criterios sólidos de financiamiento 

para la conservación del patrimonio. 

 

 

 

 

 

•  Promover con las comunidades su organización y capaci tación para la 
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defensa razonada y el uso respetuoso de su patrimonio, por medio del 

conocimiento del mismo, de la apreciación de su valor intrínseco y de 

su potencial para el desarrollo regional. 

 

•  Promover apoyos de la iniciat iva privada y de las asociaciones 

respectivas en los bancos de fomento y en los organismos oficiales 

del ramo, dándoles a conocer el sentido de herencia insustituible que 

tiene el patrimonio y cómo agregarle valor en los programas de 

turismo cultural, de qué forma contribuir a conservar esos bienes, y 

cómo revitalizarlos y convertirlos, en el buen sentido del término, en 

recursos para el desarrollo. 

 

•  Orientar a los profesionales en la defensa y salvaguarda del 

patrimonio cultural en la conservación y difusión de los bienes 

culturales y en la organización, para tener mayor part icipación 

responsable en las decisiones que afectan al patr imonio dentro de los 

planes turíst icos.”30 

 

Problemas del turismo cultural:   

“Algunos de los problemas del turismo cultural son, entre numerosos y 

complejos, la falta de inventarios de recursos y/o productos culturales; 

deficiente accesibil idad, barreras culturales idiomáticas y de tipo temporal, 

espacial y económicas; di fíci l  y problemática aplicabil idad de los grandes 

tratados y recomendaciones internacionales de conservación y protección 

incluso en lugares declarados Patrimonio de la Humanidad; inexistencia 

práctica de polít icas y programas específ icos para el desarrol lo del turismo 

en áreas y ciudades patrimoniales, y en especial del turismo cultural.  

Fuentes de información  
   
                                                   
30 Perea González, José Luís. Primer seminario sobre patrimonio cultural y turismo . 
CONACULTA, México, 2002, pp. 48-51 
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Escasa sinergia entre los responsables de cultura y turismo en el sector 

público, y escasa incidencia de los primeros con el sector privado; mayor 

peso de las ciudades y, de forma especial, las ubicadas en zonas de 

potencial turístico; proliferación de iniciat ivas concretas, algunas 

modélicas, con escasos recursos, mucho voluntarismo y generalmente, en el 

caso de América Latina, cierta dependencia de las instituciones 

internacionales; escasa promoción y comercialización de productos 

(esfuerzos concentrados en la creación del producto); bajo nivel de 

capacitación específ ica de los operadores y agencias especializadas que 

concentran la oferta en pocos destinos y pocas marcas temáticas; poca part i-

cipación de la población local en la planificación turística; y distribución 

inequitativa de los ingresos producidos por el turismo.”31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Aspectos que intervienen en el desarrollo del turismo en México 

 

                                                   
31 Juan Tresserras, Jordi. Congreso  Iberoaméricano …Op.Cit. p. 89 
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A. La situación geográfica mexicana. 

 

Hacia el f in de la Segunda Guerra Mundial y al encontrarse Europa 

devastada, los viajeros estadounidenses contaban con una economía sólida, 

y en pleno crecimiento, y vieron en México un destino diversificado para 

su descanso y recreación. Este fenómeno, aunado a la cercanía con los 

yanquis y a las deterioradas condiciones económicas prevalecientes a 

consecuencia de la disminución de las exportaciones, provocaron que el 

presidente Miguel Alemán Valdés (1946-1952) vislumbrara la oportunidad 

de financiar la industria en general con los ingresos que aportara la 

actividad turíst ica.  32 

 

CUADRO Nº 7 

Países emisores de tur istas a México Año  

2006 

       Fuen te :  www.pnd. fox.presidencia.gob.mx 
       

 

Estos países emisores a su vez pertenecen a los más visitados en el 

mundo. Lo cual contempla la existencia de una cultura turíst ica, de 
                                                   
32 Palafox Muñoz. Op. Cit. p. 205 

Mes  Nº  Pa ís  Nº P Nº  Pa ís    N º  Pa ís  Nº  Pa ís  

E n e r o  1 º  E E U U  2 º  C A N  3 º  F R A  4 º  I T A  5 º  B R E T  

F e b r e r o  1 º  E E U U  2 º  C A N  3 º  F R A  4 º  I T A  5  B R E T  

M a r z o  1 º  E E U U  2 º  C A N  3 º  F R A  4 º  B R E T  5 º  A L E  

A b r i l  1 º  E E U U  2 º  C A N  3 º  F R A  4 º  B R E T  5 º  E S P  

M a y o  1 º  E E U U  2 º  C A N  3 º  B R E T  4 º  E S P  5 º  F R A  

J u n i o  1 º  E E U U  2 º  B R E T  3 º  C A N  4 º  E S P  5 º  IT A  

J u l i o  1 º  E E U U  2 º  E S P  3 º  C A N  4 º  B R E T  5 º  F R A  

A g o s t o  1 º  E E U U  2 º  E S P  3 º  C A N  4 º  B R E T  5 º  IT A  

S e p t i e m b r e  1 º  E E U U  2 º  E S P  3 º  B R E T  4 º  C A N  5 º  A L E  

O c t u b r e  1 º  E E U U  2 º  C A N  3 º  E S P  4 º  B R E T  5 º  F R A  

N o v i e m b r e  1 º  E E U U  2 º  C A N  3 º  E S P  4 º  B R E T  5 º  F R A  

D i c i e m b r e  1 º  E E U U  2 º  C A N  3 º  B R E T  4 º  E S P  5 º  F R A  
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recepción y emisión turística.  

 

Son en conjunto varios los factores por los que somos visitados por 

estadounidenses, canadienses, españoles, ingleses o franceses. La 

pluriculturalidad juega un papel fundamental en la diversificación de la 

oferta.  

 

México y Canadá asimilan más del 50% del turismo estadounidense a nivel 

internacional, en proporciones tales que ubican a estos dos destinos 

cómodamente entre los primeros diez a nivel mundial.33  

 

Estados Unidos es el principal emisor de turistas para nuestro país y las 

principales procedencias estatales de los estadounidenses resultan ser las 

fronterizas.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) La promoción turística mexicana 

 

                                                   
33 En el continente americano los Estados Unidos son quienes cuentan con el mayor número de 
turismo egresivo. En Europa es Alemania y en Asia, China. www.mexicocity.gob.mx/secretaria/ 
34 La mayoría de la gran emisión de turistas que llega a México de los Estados Unidos de América 
proviene de los estados fronterizos de Arizona, California, y Texas. Con la excepción de Illinois. 
www.datatur.com .mx  
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“El organismo responsable de la promoción turíst ica del país es el Consejo 

de Promoción Turíst ica de México, en adelante CPTM, dependiente de la 

Secretaría de Turismo. Está conformado como una empresa de participación 

estatal mayoritaria, que t iene como objeto el diseño y operación de las 

estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional, con la 

participación de los diversos actores de la actividad turística. Para el lo, su 

Junta de Gobierno está integrada por representantes de la federación, 

estados y municipios, así como por miembros de la iniciativa privada 

turística. 

 

El Plan de Mercadotecnia es el documento rector del conjunto de las 

acciones que l leva a cabo el CPTM  a través de los múltiples instrumentos 

de promoción turística de que dispone, entre los que se encuentran: 

 

•  Publicidad 

•  Mercado directo e Internet 

•  Ferias y exposiciones 

•  Invest igación de mercados 

•  Relaciones Públicas 

•  Promoción 

•  Congresos y Convenciones 

 

Objetivos Generales: 

 

•  Contribuir a incrementar el gasto y estadía de los turistas 

•  Propiciar el incremento en el número de turistas y la participación de 

mercado de México en el ámbito mundial 

•  Impulsar la diversificación de la oferta que presenta el país al turista 

potencial, tanto en términos de actividades como de destinos. 

 

Objetivos Particulares 
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•  Enfocar la promoción a los segmentos de mercado con mayor 

potencial (nivel socioeconómico, geográfico y psicográfico). 

•  Prolongar el período de estancia de los visitantes. 

•  Incrementar la movil idad de los visitantes durante su estancia. 

•  Proporcionar activ idades adecuadas a cada público objetivo. 

•  Crear nuevos valores agregados en productos turísticos tradicionales. 

•  Promoción de destinos menos conocidos en mercados específicos. 

•  Desarrollo de nuevos productos en función de las demandas del 

mercado. 

 

Mercados para promocionar:  

 

•  Nacional 

•  Norteamérica 

•  Europa 

•  América Latina 

•  Asia 

 

Características de promoción: 

  

1) Un posicionamiento de la marca-país México como destino “único, 

diverso y más allá de la hospitalidad”. 

 

2) Acciones enfocadas con base en categorías de producto, desarrolladas a 

partir de la óptica del consumidor. 

 

 

 

 

 

Campañas promocionales: Por normatividad, los recursos para promoción se 

canalizan a través de agencias (publicidad, relaciones públicas, mercadeo 
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directo e Internet) con las que opera el CPTM. Son estas las que ejecutan 

las campañas y deciden qué medios y proveedores contratan para obtener el 

mayor retorno de la inversión publicitaria. 

 

Campaña institucional: Mediante esta campaña, el CPTM promociona a 

México en su conjunto como experiencia de viaje, mediante anuncios 

enfocados a las diferentes categorías de producto, en beneficio del conjunto 

de los destinos turíst icos del país. 

 

Programas Cooperat ivos: Estas campañas son decididas por los destinos 

para promover un atractivo o producto turístico en específico.  

 

Recursos para la promoción turística: 

 

En México, las entidades que realizan promoción turíst ica son, 

fundamentalmente: 

 

- El gobierno federal, a través del Consejo de Promoción Turística de 

México (CPTM). 

- Los destinos turísticos, a través de las autoridades o de los organismos 

locales de promoción turística: secretarías y direcciones estatales y 

municipales de Turismo, fideicomisos de promoción turíst ica, Oficinas 

de Convenciones y Visitantes (OCV`s), etcétera. 

- La iniciativa privada. 

 

En cuanto al presupuesto del CPTM, este se integra de dos fuentes. Por un 

lado, con recursos f iscales provenientes del Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF), con el cual sólo se financian su nómina y gastos de 

operación. Este ingreso ha venido consistentemente a la baja. 

 

Por otro lado, está el 50% del Derecho de No Inmigrante o (DNI), que por 

normatividad sólo se puede destinar a financiar las campañas de promoción 
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turística. Los ingresos por el DNI han ido al alza, en concordancia con el 

comportamiento de la actividad turística nacional. 

 

Programas cooperat ivos: Estas campañas son decididas por los destinos para 

promover un atractivo o producto turístico en específico, a las que se 

pueden sumar socios comerciales. El CPTM se concreta a aportar un peso 

por cada peso que invierte el destino, dentro de unos límites preestablecidos 

en función de la disponibil idad total de recursos, y a brindar asesoría 

cuando el destino lo solicita. Este esquema biparti to y triparti to ha 

demostrado ser excelente para sumar recursos y mult ipl icar al alcance de la 

promoción. 

 

Promoción 

 

Adicional a herramientas de promoción turística como la participación en 

ferias y exposiciones de negocios, caravanas, misiones comerciales 

turísticas, etcétera, el CPTM acude también a herramientas de promoción no 

convencionales, conocidas también como acciones “Below the Line”, debajo 

de la línea. Son acciones de mucha espectacularidad y gran creatividad, que 

permiten obtener un alto impacto promocional con un ejercicio de recursos 

intel igente, y apoyar la inversión publicitaria en medios. 

 

Mercadeo directo e Internet 

 

Tanto para brindar información turística las 24 horas los 365 días al año, 

como para l levar a cabo tareas de mercadeo directo, el CPTM ha 

desarrollado poderosas herramientas que le permiten poner en práctica 

métodos de promoción que se si túan a la vanguardia dentro de las práct icas 

de la industria turística mundial,  como son sus Centros de Atención 

Telefónica (Call Center) y su portal de información turística en Internet. 

 

Por medio de los servicios del área de Mercado directo del CPTM, se 

atienden solicitudes de información sobre los destinos y servicios turísticos 
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del país hacia turistas potenciales, agentes de viaje y planeadores de 

congresos, convenciones e incentivos, de Norteamérica y Europa. 

 

Asimismo, el área de Mercadeo Directo e Internet presta estos servicios a 

través de números telefónicos gratuitos de información al turista, Internet, 

fax, e-mail,  distr ibución de folletería, y mercadeo dirigido a segmentos 

especializados. 

 

Ferias y exposiciones 

 

El CPTM desarrol la un programa para estar presente en las principales 

ferias y eventos turísticos internacionales. El Pabel lón de México cuenta 

con un diseño arquitectónico alineado a la estrategia de la marca país 

México, que expone la riqueza y diversidad cultural del país, y cuyo diseño 

y funcionalidad ha permitido ganar eficiencia en costos así como duplicar la 

presencia de los tour operadores, entidades de promoción y autoridades 

locales de turismo participantes. 

 

Portal 

 

El portal de promoción del país que publica el Consejo de Promoción 

Turística de México, brinda información general del país, además de 

información específica de 57 de los principales destinos turísticos del país 

incluyendo mapas interactivos, 30 actividades, esti los y experiencias de 

viaje, en ocho idiomas (español, inglés, francés, alemán, ital iano, 

portugués, japonés y mandarín). Adicionalmente, el sit io cuenta directorio 

de hoteles y restaurantes, tours virtuales, pronóstico del cl ima información 

sobre tipo de cambio de divisas, entre otras funcionalidades. 

 

 

 

Congresos y Convenciones 
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La Oficina de Congresos y Convenciones de México (OCC) es un organismo 

especializado en promover a México como destino ideal para la 

organización de congresos, convenciones, viajes de incentivo, ferias y 

exposiciones a nivel internacional. 

 

La OCC es una unidad de servicio y banco de información de la oferta 

mexicana, sin fines de lucro, desarrollada dentro del Consejo de Promoción 

Turística de México (CPTM). Es el principal organismo promotor del 

turismo de congresos y convenciones en México. 

 

Esta oficina es la ventana de México ante el mundo para este segmento e 

interlocutor ante otras áreas del gobierno nacional. Genera oportunidades de 

negocios y las canaliza a las Oficinas de Congresos y Convenciones 

(OCV`s) de los estados y/o industria mexicana. 

 

Investigación de mercados 

 

El CPTM l leva a cabo una labor permanente y sistemática de búsqueda de 

información y documentación que contribuye a la planeación de la 

mercadotecnia turística. 

 

Asimismo, con el objeto de tener mayores herramientas para la planeación 

de las actividades de la promoción, el Consejo de Promoción Turística de 

México (CPTM) ha desarrol lado el denominado Sistema Integral de 

Información de Mercados Turísticos (SIIMT). 

 

Dicho Sistema concentra y complementa la información sobre el 

comportamiento de la actividad turística en México.  

 

Proveniente de diferentes fuentes –tanto nacionales e internacionales como 

públicas y privadas- como son los datos que el Insti tuto Nacional de 

Migración (INM) recaba a través del Sistema Integral de Operación 

Migratoria (SIOM), los que la Secretaría de Turismo (Sectur) difunde a 



 94

través de Datatur, la Cuenta de Viajeros Internacionales del Banco de 

México, estadísticas del Departamento de Comercio de Estados Unidos, de 

la Oficina de Estadística de Canadá, etcétera. 

 

El SIIMT posee herramientas informáticas de búsqueda y procesamiento que 

permiten procesar la información a fin de generar reportes que apoyan la 

formulación de estrategias de promoción, a través de la identificación de 

perfi les de turistas y de las tendencias del mercado. 

 

Direcciones del CPTM en el exterior 

 

El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) se apoya en una red 

de 18 direcciones en el exterior, las cuales l levan a cabo importantes 

labores de promoción, comercialización, convocatoria e inteligencia 

comercial. Cada una de ellas l leva su actividad hacia varios países o 

regiones dentro de su rango de influencia. 

 

Campañas de medición periódica 

 

El CPTM lleva a cabo periódicamente, a través de agencias de investigación 

de mercados independientes, estudios de medición de la efectividad de las 

campañas que l leva a cabo, mejor conocidos como Trackings Publicitarios. 

 

Tianguis Turístico 

 

El CPTM, junto con la Secretaría de Turismo, y con el apoyo de las 

autoridades del estado de Guerrero y del municipio de Acapulco, organiza 

año con año el Tianguis Turístico, la plataforma de negocios turísticos más 

importante de México y América Latina.” 35 

3.4 Áreas de atención al turismo internacional mexicano 

 

                                                   
35 Consejo de Promoción…,  Op. Cit. pp.4-8. 
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A) La sustentabi l idad nacional 

 

La Organización Mundial de Turismo define el desarrollo sustentable o 

sostenible como aquel que atiende a las necesidades de los turistas actuales 

y de las regiones receptoras, y al mismo tiempo, protege y fomenta las 

oportunidades del futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos 

los recursos de forma que puedan satisfacer las necesidades económicas, 

sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural y los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 

sostienen la vida.36 

 

Aunque el turismo derrama beneficios, si  no se impulsa en forma 

planificada y responsable, el turismo representa impactos negativos en el 

ambiente, en el patrimonio material y en las formas de vida de las regiones 

y comunidades que captan dicha activ idad. Por el lo, es importante promover 

el turismo responsable y fomentar la salvaguardia del patrimonio cultural.37 

 

El desarrollo sustentable ha sido, en últ imas fechas, un tópico relevante que  

indiscutiblemente se vincula con toda actividad que tenga por insumo 

básico los recursos naturales y culturales.38 

 

Los impactos que genera la actividad turística, sus múltiples incidencias en 

el entorno, no solamente en el aspecto económico, sino polít ico, en el 

contexto social, cultural, las repercusiones ambientales; la percepción de la 

comunidad receptora, del visitante, las autoridades y de la iniciativa 

privada; de igual forma su papel en la economía internacional, nacional, 

regional y municipal, sin olvidar el enfoque administrativo y 

mercadológico, son tópicos que tendrán que ser descritos, analizados e 

interpretados previo a la elaboración de un programa que marque las pautas 

para el desarrollo sustentable de la actividad que, para tal efecto, tendrá 

                                                   
36 El ABC del Patrimonio Cultural y Turismo . Op. Cit.  p. 8 
37 Ibidem 
38 Palafox Muñoz. Op. Cit. p. 97 
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que ser congruente con el entorno natural, social y económico, y los 

esfuerzos que se l leven a cabo tendrán que comprender el ámbito local, 

regional y nacional.39 

 

Es necesario elaborar los diagnósticos que aporten elementos para la toma 

de decisiones que puedan ser traducidas en acciones que corri jan el rumbo 

del sector; esto es, generar los insumos básicos para el impulso de la 

sustentabil idad de una actividad que por ahora se desarrolla en forma 

desordenada y ocasiona el incremento de la desigualdad en quienes 

dependen del turismo con consecuencias estructurales que pueden ser 

irreversibles.40 

 

Planear la act ividad turística tiene por objeto que ciertos beneficios de 

índole económico y social sean vertidos a la sociedad y consecuentemente 

auxil ie al desarrollo sustentable del sector turístico a través de la 

protección ambiental y de la cultura local. Sin embargo, algunas 

comunidades cuentan con recursos l imitados para el desarrol lo del turismo, 

lo que no impide su impulso, sino que exige comprender el impacto que éste 

tendrá en la localidad, para el futuro de la misma.41 

 

“En la planeación el punto de partida es la elaboración de un diagnóstico, 

por lo que los objetivos e intervención que se persigan estarán en función 

de los alcances y contenido del mismo, de ahí su complejidad para la toma 

de decisiones, por lo que éste debe contener: 

 

• Una caracterización de la naturaleza de la magnitud de los problemas, sin 

perder de vista su inserción en el contexto global en que aparecen las 

relaciones y determinaciones.  

• Es necesario incluir una evaluación de las acciones realizadas o en 

proceso que se vinculen con el problema que se trate. 

                                                   
39 Idem, p. 98 
40 Idem, p. 98 
41 Idem, p. 100 
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• Un examen de la actuación de las fuerzas y grupos sociales en la escena 

polít ica.”42 

 

Para l levar a cabo lo anterior es necesario incluir información documental, 

indicadores, inventarios, etc. , los cuales proporcionan una aproximación de 

los problemas para centrarse en “identif icar las posibles determinaciones y 

relaciones causales que inciden en la producción de fenómenos sociales” tal 

es el caso del turismo, lo que l leva a delimitar sus acciones.43 

 

Uno de los factores por los que no se t iene una sustentabil idad turística en 

México, es la desigualdad patrimonial. Puesto que el turismo ha sido 

manejado por los empresarios a la vez que por los gobierno, el  federal, 

sobre todo. Se consagran como superiores ciertos barrios, objetos y saberes 

porque fueron generados por los grupos dominantes, o porque éstos cuentan 

con la información y formación necesarias para comprenderlos y 

apreciarlos, es decir para controlarlos mejor. Los sectores dominantes no 

solo definen que bienes son superiores y merecen ser conservados; también 

disponen de los medios económicos e intelectuales, el t iempo de trabajo y 

de ocio, para imprimir a esos bienes mayor calidad y refinamiento.44 

 

Por su parte Néstor García Canclini señala:  “Si  consideramos los usos del 

patr imonio desde los estudios sobre reproducción cul tural  y desigualdad social , 

encontramos que los b ienes reunidos en  la h is tor ia por cada sociedad no pertenecen 

realmente a todos, aunque formalmente parezcan ser de todos, y estar d isponibles para 

que todos los usen. Las invest igaciones socio lógicas y antropológicas sobre las maneras 

en que se t ransmite el  saber de cada sociedad a t ravés de las escuelas y los museos 

demuestran que d iversos grupos se apropian en formas d i ferentes y desiguales de la  

herencia cul tural . ” 45 

 

B) Los derechos culturales 

  

                                                   
42 Idem, p. 101 
43 Idem, p. 101 
44 Idem, pp. 182-183 
45 García Canclini. Op. Cit. p.181 
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Los referentes que desde el plano internacional recibe el gestor cultural 

responsable de diseñar polít icas culturales a nivel nacional se han 

multipl icado en la últ ima década. Una línea discursiva que impacta 

actualmente la definición de principios orientadores de las polít icas 

culturales es la de los derechos culturales, la cual se entrelaza desde 

finales de los ochenta con el marco narrativo más amplio del desarrollo 

cultural, el mult iculturalismo, la diversidad cultural y la 

interculturalidad, para encontrarse hoy con las visiones de la ONU sobre 

el desarrollo humano, especialmente con aquella construida desde la 

plataforma normativa, ideológica y utópica de los derechos humanos.46  

 

Las preocupaciones de la ONU y de la UNESCO por incorporar la 

denominada "dimensión cultural" de la vida social a las polít icas de 

desarrollo no surgieron en 1988 con el inicio de la Década Mundial para 

el Desarrollo Cultural , proclamada por la ONU, ni con el visible 

entusiasmo que generó la creación en 1991 de la Comisión Mundial de 

Cultura y Desarrollo, inspirada inicialmente en una concepción de la 

cultura y el desarrollo como "una combinación exitosa".47  

 

“La preocupación tiene sus raíces en un debate antiguo sobre el respeto a 

los derechos culturales individuales, frente a los derechos de grupos y 

comunidades, que desembocó finalmente, en 1948, en la decisión de 

incluir en la Declaración Universal de los Derechos Humanos dos 

artículos que consti tuyen la base del desarrol lo conceptual, normativo y 

operacional a que han estado sujetos con posterioridad los derechos 

culturales: 

 

 

 

Artículo 22: Toda persona como miembro de la sociedad t iene derecho a 

la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 

                                                   
46 Gestión cultural…, Op. Cit. pp. 40-44 
47 Ibidem 
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cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 

recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 

sociales y culturales indispensables a su dignidad y al l ibre desarrol lo de 

su personal idad. 

 

Artículo 27: Toda persona tiene derecho a tomar parte l ibremente en la 

vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 

progreso cientí fico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona 

tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones cientí ficas, l i terarias o artís-

t icas de que sea autora.”48 

 

Este últ imo artículo ya mencionado anteriormente. 

 

“El segundo referente básico sobre derechos culturales es el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocidos 

como derechos de "segunda generación", porque se aprobaron después de 

los civi les y polít icos.9 En este acuerdo firmado en 1966 se amplía un 

poco el espectro de los derechos culturales: 

 

1. Los Estados Parte del presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a: 

 

a) Participar en la vida cultural.  

b) Gozar de los beneficios del progreso cientí fico y sus aplicaciones. 

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que 

le correspondan por razón de las producciones científ icas, l i terarias o 

artísticas de que sea autora. 

 

2. Entre las medidas que los Estados Parte en el presente Pacto deberán 

adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho f igurarán las 

                                                   
48 Ibidem 



 100

necesarias para la conservación, el  desarrollo y la difusión de la ciencia y 

la cultura. 

 

3. Los Estados Parte en el presente Pacto se comprometen a respetar la 

indispensable l ibertad para la investigación cientí fica y para la actividad 

creadora. 

 

4. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen los beneficios que se 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones cientí ficas y culturales.”49 

 

“El pacto constituyó un avance importante pero todavía incompleto y 

esquemático, en el que han abrevado, y lo hacen en nuestros días, una 

gran cantidad de organismos, insti tuciones e individuos interesados en el 

avance cultural. De ese discurso normativo se derivaron por los menos 

tres consecuencias importantes:  

 

1) una tensión permanente entre la búsqueda de vías para garantizar 

constitucionalmente,  por un lado, los derechos culturales de los 

individuos (universal ismo) y, por el otro, los derechos de grupos 

comunitarios (relativismo), aun cuando algunos derechos colectivos 

puedan estar en contraposición con los derechos humanos;  

 

2) una marginación de los derechos culturales frente a otros derechos 

humanos;  

 

 

 

 

3) una reproducción creciente —no sólo en ámbitos de gestión cultural 

sino también en espacios académicos— de la agenda que van fi jando la 

                                                   
49 Ibidem 
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ONU y la UNESCO en torno a la cultura y sus ámbitos problemáticos (el 

desarrollo cultural, la diversidad cultural,  la l ibertad cultural, la "me-

dición" de la cultura...).”50 

 

Es muy frecuente que en planes y programas nacionales de cultura 

encontremos todavía formulaciones idénticas o muy parecidas a las que 

aparecen en el Pacto ("tener acceso a la vida cultural", " tener acceso a 

los bienes culturales" "respeto a la creación", " l ibertad de creación"...). 

Más que como normas, los derechos culturales se han integrado al diseño 

de polít icas culturales bajo la modalidad de "intenciones", "condiciones 

para el desarrollo cultural" o principios que se derivan de tratados, 

acuerdos o declaraciones más recientes que tienen que ver con el respeto 

a los pueblos indígenas, las mujeres, los niños y la diversidad cultural, 

principalmente. Ello deriva en que en algunos planes de cultura se hable 

ahora también de "respeto a la diversidad cultural" y se propongan pro-

gramas específicos para la promoción de la cultura entre niños y grupos 

indígenas.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Legislación Turística 

 

                                                   
50 Ibidem 
51 Ibidem 
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La legislación turística en la República Mexicana es relativamente nueva y 

la polít ica legislativa ha sido un instrumento funcional para promover el 

desarrollo de la dimensión inst itucional y económica del turismo en 

México, además de representar el marco normativo originalmente impulsor 

de los principales centros y ciudades turísticos planificados de México. En 

1992 se publica la Ley Federal de Turismo que, con diversas 

actualizaciones y modif icaciones, rige hasta nuestros días. Esta ley vino a 

consolidar las tendencias de polít ica económica y legislativa, y a afinar las 

labores de gestión institucional desarrolladas por la Secretaría de Turismo, 

el Fondo Nacional de Turismo y por otras instituciones turíst icas federales, 

estatales y municipales.52  

 

Marco constitucional: 

 

Existe un debate sobre la interpretación de los artículos 73 y 124, de 

nuestra Carta Magna, puesto que este últ imo establece que las facultades 

que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 

funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados. Así, existe 

una corriente de interpretación que se basa en el principio de hermenéutica 

constitucional relativo a que todo lo que no está reservado directamente a la 

federación en la Constitución se entiende como facultad de las entidades 

federativas, en tanto que sus Consti tuciones locales así lo establezcan. Los 

poderes federales sólo pueden desempeñar las funciones que les otorgue la 

Constitución; por lo tanto, la invasión de los poderes públicos federales de 

la competencia de los poderes públicos locales,  se considera como 

violatorio de la soberanía de los estados y de la propia federación. Por otro 

lado, una diferente postura considera que únicamente le compete al 

Congreso de la Unión legislar sobre la materia turística, excluyendo las 

facultades en esta materia de los parlamentos estatales.53 

3.5 Competi tividad internacional del sector turístico mexicano  

 

                                                   
52 Ramírez Faúndez, op. cit. p. 265 
53 Ibidem 
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La importancia que para un país t iene la cultura y su patrimonio queda 

demostrada: los principales países con mayor recepción de turistas en el 

mundo, incluyendo a México cuentan con un mayor número de sit ios 

inscritos dentro de la l ista del patrimonio mundial.54 

 

Además del si t io que se puede conseguir dentro de la l ista de los países más 

visitados, destaca la posición que un país obtiene respecto de los ingresos 

que percibe por el turismo.55 

 

Cabe señalar que el país más visi tado es Francia más la primera posición en 

cuanto a ingresos la ocupa Estados Unidos puesto que no es lo mismo 

recibir a el mayor número de turistas internacionales que contar con un 

proyecto mercadológico-turíst ico que induzca un gasto mayor junto con una 

estadía prolongada. En éste últ imo aspecto México ya no figura en el 

séptimo u octavo lugar dentro de los primeros diez sit ios.56 

 

México dentro de los principales países de recepción turística: 

México. Es en general el octavo país más visitado, aunque ha l legado a ser 

el séptimo. Su recepción turística oscila entre los 20 mil lones de turistas 

por año. Factores como su patrimonio cultural, su gastronomía, entre otros, 

hacen de nuestro país un digno competidor internacional.  

Francia. Es el país más visitado por los turistas, con alrededor de 75 

mil lones de turistas anuales. Es rico en cultura y posee varios de los sit ios 

más elegantes para visitar. Su famoso vino y agradable cl ima hacen de este 

país uno de los principales destinos mundiales. 

 

España. Es el segundo país más visitado en el mundo con cerca de 50 

mil lones de turistas por año. Un viaje a España debería incluir una visita a 

                                                   
54 V. Anexos II y III. 
55 Ibidem 
56 Ibidem 
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su famosa ciudad de Madrid. Además de disfrutar su comida y vino, se 

aprecian los diseños arquitectónicos de las edificaciones españolas. 

 

Estados Unidos. Hasta antes del 2001 se ubicaba en la segunda posición, 

con alrededor de 50 mil lones de turistas por año. Poco a poco a venido 

recuperando terrenos y actualmente oscila entre los 45 mil lones de turistas., 

ocupa el tercer o cuarto lugar, dependiendo de sus variaciones. Este país 

ofrece grandes espectacularidades como los festivales.  

 

Ital ia. Es alternadamente con Estados Unidos el tercer país más visitado, 

con aproximadamente 40 mil lones de turistas al año. Este importante 

destino europeo es uno de los favoritos para las personas que gustan de una 

deliciosa comida y buen vino. Sus manifestaciones artísticas garantizan 

unas excelentes vacaciones.  

 

China.  Este país ha crecido considerablemente, en el año 2000 el número 

de turistas que recibió fue de cerca de 30 mil lones. Para el 2006 la cifra 

había incrementado a casi 50 mil lones. Además de un éxitoso módelo de 

desarrollo, la imresionante muralla China y su singular comida se 

encuentran entre las preferencias del turista. 

  

Inglaterra mantuvo el sexto puesto de años anteriores. La l ista se completa 

con Alemania, México en octavo lugar, Turquía que acaba de ingresar y 

Austria.  

En Europa hay siete países (incluyendo Turquía) que se situaron entre los 

diez primeros puestos del ranking  de los más turísticos del mundo:  

Francia, España, Ital ia, Reino Unido, Alemania, Turquía y Austria.  

 

En Latinoamérica, exceptuando México y en menores posiciones, el ranking 

está encabezado por Brasil , seguido por Argentina y Puerto Rico, siendo 
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México D.F., Rió de Janeiro y Buenos Aires las ciudades más visitadas de 

la región.”57  

Las cuotas de mercado por regiones sobre las l legadas de turistas en 2006 

consolidaron a Europa como el gran destino mundial,  ya que acoge a más de 

la mitad de los turistas que se mueven en el planeta, el 54,4% del total, 

siendo Paris, Londres, Madrid, Barcelona, Roma, Berlín y Praga las 

ciudades mas visi tadas.58  

Sin embargo, ciertos destinos asiáticos parecen haber fortalecido sus 

posiciones. China ascendió del quinto al cuarto escalón, intercambiando 

honores con Italia. Así, el gigante asiático se recuperó totalmente de la 

crisis del Sars con un aumento del 29 por ciento en la cantidad de visitantes 

de otras tierras, motivado principalmente por Hong Kong, todo un récord, 

con 49 mil lones de viajeros en doce meses.59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales destinos mexicanos para los turistas extranjeros: 

 

                                                   
57 www.guiatours.com.ar  
58 Ibidem 
59 Ibidem 
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Una de las principales preocupaciones para los servidores turísticos de 

México es conseguir que nuestro país sea elegido por los turistas 

internacionales como destino de internación, una vez conseguido esto se da 

lugar a la competencia nacional.  

 

Según un análisis de la Secretaría de Turismo, el 62 por ciento de los 

turistas extranjeros que viajan a México, se deciden por 10 destinos 

nacionales. Cancún-Riviera Maya, Los Cabos, Ciudad de México, Puerto 

Val larta, Guadalajara, Acapulco, Monterrey, Mazatlán, Oaxaca y Puebla son 

los principales destinos de los turistas internacionales, de acuerdo con el 

documento "Turismo de Internación 2006", elaborado por la dependencia.  60 

 

Cancún y Riviera Maya concentran el 26 por ciento de los arribos, en tanto 

que Los Cabos se ubicó como el segundo destino con mayor número de 

visitantes extranjeros, al captar al 8.8 por ciento del total de visitantes 

extranjeros de internación. La Ciudad de México fue el tercer dest ino con 

más número de visi tantes extranjeros.61 

 

Cancún refleja, de cierta manera, el  proceso evolutivo de un destino 

turístico. No se trata de destinos turíst icos que a lo largo de su historia 

asumen una sola función. Cancún es, en la actualidad, puerta de entrada al 

Mundo Maya. Es un gran centro distribuidor de turistas puesto que la 

mayoría lo toma como punto de partida para visitar zonas arqueológicas y 

conocer la cultura maya. Anualmente, un mil lón 250 mil turistas visitan las 

zonas arqueológicas de Chitchén Itzá y de Tulum, la primera Patrimonio 

Cultural de la Humanidad.62 

Los países son visi tados no solo por sus recursos culturales y naturales con 

los que cuentan sino por el nivel de competit ividad con el que se manejan, 

                                                   
60 www.sectur.gob.mx /turismo. La mitad de estos destinos son considerados de sol y playa y la 
otra mitad: sitios culturales que poseen, al menos, un patrimonio de la humanidad. V. Anexo I 
61 Ibidem  
62 Molina, Sergio. Turismo cultural en América Latina y el Caribe . CONACULTA-UNESCO, 
2002, p. 28. El Mundo Maya implica la participación de cinco países: Belice, Guatemala, Honduras, 
El Salvador y México. Es un ejemplo de cooperación regional para atraer más turistas y distribuirlos 
en sus diferentes espacios geográficos. 
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reflejado sobre todo en la infraestructura.  

 

De acuerdo con el Reporte de la Competit ividad de Viajes y Turismo, 

México ocupa el lugar 55 en competit ividad general en materia turística. En 

el renglón de polít icas y regulaciones, que incluye salud e higiene y 

sustentabil idad ambiental,  entre otros rubros, México se encuentra en el 

lugar número 71. En seguridad ubican a la República Mexicana en el sit io 

122. La medición sobre el ambiente de negocios e infraestructura deja a 

México en el  sit io 61, pero la medición sobre recursos naturales y culturales 

pone a México en el lugar 25.63 

 

En base al modelo de Dwyer y Kim se clasifica a los diferentes recursos que 

deben ser considerados para entender la competit ividad en el sector turismo 

como sigue:  

 

“Recursos creados- infraestructura para el turismo, eventos especiales, 

act ividades deportivas, entretenimiento, compras. 

Recursos heredados- recursos naturales, cultura y herencia. 

Recursos y factores generales- infraestructura en general, calidad en el 

servicio, accesibil idad, hospital idad. 

 

Administración- Oficina de Turismo, planeación y desarrollo, recurso 

humano, medio ambiente. 

 

Condiciones para el desarrollo- Situación geográfica, entorno competit ivo,  

entorno macroeconómico, seguridad para el turista, competit ividad en 

precios, condiciones de demanda.”64 

 

                                                   
63 www.informador.com.mx /méxico/2008 
64 Programa sectorial para el impulso de la competitividad del sector turismo, Op. Cit. p. 5 
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Evaluación  

 

Importancia del patr imonio cultural dentro del  turismo: 

 

•  El patrimonio cultural es uno de los insumos básicos para sustentar la 

actividad de la industria turística. 

 

•  Sin el recurso patrimonial el turismo mexicano estaría l imitado a la 

oferta de destinos de sol y playa, que aunque solicitados en la 

demasía los datos señalan que por sí solos no logran una total 

satisfacción para el visitante. 

 

•  Aunque la mayor parte de los turistas que visitan México lo hacen 

impulsados por sus maravil losas playas, la diversificación en la 

oferta en donde se encuentra el turismo cultural cobra cada vez mayor 

dinamismo. 

 

•  México es un país reconocido por su cultura y r iqueza patrimonial. 

Como único destino internacional poseedor de antiguas edificaciones 

de gran valor histórico y artíst ico: Las zonas prehispánicas y los 

monumentos coloniales, no tiene una competencia inmediata en 

cuanto al t ipo de atracciones turísticas que presenta.  

 

•   La participación mexicana con organismos internacionales como la 

UNESCO  en la inscripción de patrimonios de la humanidad confieren 

a México sentido de identidad y pertenencia y suscitan interés entre 

los turistas. 
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•  Prácticamente todos los destinos internacionales más visitados en el 

mundo, incluido México, cuentan con el acervo mejor reconocido por 

la comunidad internacional:  ICOMOS, IUCN. 

 

•  Los lugares como Cancún, el principal destino mexicano para el 

turista extranjero, adicionan el valor agregado del legado patrimonial 

maya, formando un conjunto incomparable. 

 

•  El fenómeno de la repercusión cultural en el turismo no solo se 

observa en México, los principales países en el ramo son 

considerados altamente culturales. 

 

•  El marco en el que se envuelve el patrimonio mexicano es también 

factor de decisión para el turista, (gastronomía, fiestas, tradiciones, 

festivales, artesanías). 

 

•  Sin el patrimonio cultural mexicano el menú de atracciones del 

turismo internacional sería mucho más reducido. La diversidad en la 

oferta patrimonial se equipara a la diversidad de preferencias del 

turista.  

 

•   La principal aportación del patrimonio cultural mexicano al turismo 

internacional es que a pesar de un conjunto de factores negativos, 

arraigados en México: pobreza, inseguridad, corrupción, mediano 

nivel de competit ividad infraestructural, este país continúa recibiendo 

a mil lones de turistas, en parte gracias a su cultura.     
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Perspectivas 

 

•  Si el mercado turístico mundial está creciendo y el promedio de vida 

va en aumento quiere decir que muchos más turistas de mayor edad y 

con mejor solvencia económica viajaran y se incrementarán las 

posibil idades de que países distintos a los por ellos habituados, como 

México, los reciban. El turismo cultural tendría en este sector 

grandes ventajas en frente del turismo de sol y playa preferido por las 

personas jóvenes. 

 

 

•  Si México se mantiene o asciende respecto de su lugar en la l ista de 

los países más visitados del mundo, no permitiendo que un 

patrimonio de la humanidad bajo su resguardo sea eliminado de la 

l ista del patrimonio mundial,  los observadores internacionales verán 

en el país una buena estabi l idad y lo recomendarán, puesto que 

además no tiene la ventaja de ser de primer mundo. 

 

 

•  Si México no expone a las comunidades locales de los patrimonios 

culturales a que se observen sus condiciones precarias de vida el 

deleite del turista no será empañado por la injusticia contemplada. Si 

conserva el amor hacia sus raíces será más respetado y en el buscar el 

porqué de tanto orgullo dignificante se motivará al turista a explorar 

nuestro pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 



 111

Recomendaciones: 

 

1. Realizar investigaciones empíricas, abordadas desde un enfoque 

multidisciplinario, que l leven a cabo programas de observación y 

supervisión en los si t ios patrimonio de la humanidad.   

 

2. Promover estrategias nacionales que involucren a los tres niveles de 

gobierno, (municipal, estatal y federal), en la protección del patrimonio 

para  clari f icar las acciones de cada uno de ellos. 

 

3. Revisar y actual izar periódicamente la normatividad existente tanto 

federal como estatal o municipal y que una vez revisada y actualizada sea 

aplicada sin excepción. 

 

4. Procurar el equil ibrio vi tal  entre disfrute y conservación, integración de 

valores culturales y naturales y sensato desarrollo económico, así como 

auspiciar beneficios de todo orden en favor de los actores que part icipan en 

el hecho cultural y e l turístico, a f in de garantizar, la propia sustentabil idad 

del desarrollo turístico en el largo plazo. 

 

5. Definir segmentos específicos de mercado, sobre todo en el campo del 

turismo cultural y presentan distintas necesidades y requerimientos de 

infraestructura y oferta turíst ica. 

 

6. Asumir un turismo responsable que permita la viabil idad del turismo 

sustentable otorgando las facil idades a las comunidades locales para 

participar en la dinámica del turismo cultural.  

  

7. Establecer una distribución más equitativa de los resultados de 

crecimiento mediante una instancia que funja como fondo nacional para los 

patrimonios menos favorecidos. 

 

8. Diseñar polít icas públ icas que no choquen entre sí. 
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9. Lograr objetivos de colaboración entre la administración pública y la 

iniciativa privada, imponiendo límites y revirt iendo beneficios sin que 

peligren los valores que justif ican su enunciado. 

 

10. Realizar un trabajo de formación de conceptos sobre la trascendencia de 

nuestros sit ios y monumentos, valiéndose de las estrategias de promoción.  

 

11. Fomentar la inversión turíst ica en sit ios patrimoniales, con la ayuda de 

la exención de impuestos que hacen atract ivo invert ir.   

 

12. Adecuar las estrategias turísticas a los planes de manejo existentes en 

algunas zonas y espacios culturales. 

 

“Desde el punto de vista del patr imonio cultural, lo mejor es que haya 

mayores posibil idades de crear productos competit ivos diferenciados y con 

valor agregado, y lo peor que puede pasar es que se desperdicien recursos, 

se pierda competit iv idad y se haga mal uso del patr imonio. Desde el punto 

de vista de las comunidades receptoras, lo mejor que puede pasar es el 

desarrollo sostenible, y lo peor es que exista hosti l idad de las comunidades 

locales hacia los turistas y una degradación y pérdida del patrimonio 

cultural. Desde el punto de vista de las empresas el escenario ideal es que 

haya cada vez más empresas ofreciendo productos diversos, variados, 

competi t ivos, que valoren el patrimonio e involucren a las comunidades 

receptoras en el proceso de conformación del producto turístico. Desde el 

punto de vista de las insti tuciones, una magnífica posibil idad de diseñar e 

instrumentar una polít ica con part icipación social que vincule el turismo a 

la cultura.”1 

 

 

 

                                                   
1 Madrid, Francisco. Congreso Iberoamericano…, Op. Cit. p. 97 
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Conclusiones 

 

Las contradicciones de México continúan siendo objeto de análisis. Por un 

lado en materia cultural sus condiciones de riqueza son impactantes. Por el 

otro, respecto a una economía sólida proveniente de un desarrol lo integral 

se hal la en la pobreza.  

 

Concil iar los recursos heredados del país con los creados debería resultar 

menos complicado. Varias son las condiciones que favorecen esta 

dificultad, entre ellas se encuentra el escaso interés de los gobernantes 

mexicanos por l levar a la práct ica, de manera eficaz, las polít icas de gestión 

implementadas en cada uno de los programas institucionales, relativos a la 

cultura y al turismo.   

 

El patrimonio cultural, material , comprende todo t ipo de objetos inmuebles 

o muebles, es decir,  elementos materiales de valor monumental, artíst ico o 

simbólico que pueden ser observados, palpados o disfrutados, como los 

edificios, monumentos y obras de arte. Estas expresiones se hallan 

estrechamente unidas como factores de interés y atracción para el turismo. 

 

Sin embargo, para el turista, el interés por los si t ios culturales es mínimo, 

en comparación con la atracción que le siguen suscitando los destinos de sol 

y playa. Pero creer que su viaje se l imita a la selección de un lugar, implica 

desconocer la cantidad de factores involucrados. 

 

La mayoría de los turistas atienden a sus necesidades prioritarias, que en la 

muchos de los casos es el descanso y recreo en sit ios que le pueden parecer 

agradables a los sentidos inmediatos, si el t iempo de su estadía se lo 

permite, incluirá, muy posiblemente, en su visita a los sit ios culturales. 
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Resulta de gran comodidad para el turista contar con el mayor número de 

atracciones que no le impliquen un traslado extenuante y que puedan ser tan 

variadas que le otorguen plena sat isfacción. 

 

Muestra de lo anterior es el éxito turístico de zonas como la Riviera Maya 

en donde los factores geológicos e históricos y el trabajo de las autoridades 

se fusionaron para crear uno de los conjuntos de mayor atracción para el 

turista. 

 

Cancún, como otros sit ios de alta concentración turística, no es tan solo el 

resultado de buenas polít icas públicas aplicadas e incentivos económicos, 

públicos y privados, provenientes de una marcada preferencia elit ista, el  

interés hacia él no es únicamente debido a sus hermosas playas; en éste 

caso, la importancia de la cultura maya ha sido fundamental para el turista 

que busca en la pluralidad la base de su pleno disfrute.  

 

En este sentido el patrimonio cultural ha contribuido al turismo 

internacional como socio de una misma industria. La industria económica 

en la que por desgracia, ni siquiera todos los involucrados salen 

beneficiados.  

 

No todas las comunidades locales han recibido el producto de su uti l idad, a 

menudo, sobre todo en las regiones indígenas, no solo se ha alterado el 

significado de su identidad sino que este ha sido alqui lado por mucho 

menos de lo aproximado.  

 

Si México no contará con su enorme y diverso patrimonio cultural el  

turismo no tendría el mismo impacto.  
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En los años 2000-2006, los más cercanos competidores internacionales de 

México en el ramo turíst ico, Reino Unido, Alemania, Austria, Canadá y en 

los últ imos años Turquía, tuvieron una recepción de turistas internacionales 

que osci lo por debajo de los 30 mil lones al año. 

 

El Reino Unido fue el que mayor número de visitantes alcanzó, 

manteniéndose en estos años en la sexta posición. México se mostró, en 

promedio, con alrededor de 20 mil lones de visitantes foráneos. Sus 

competidores registraron entre 18 y 23 mil lones de visi tantes 

internacionales al año.  

 

El posicionamiento en la l ista que regula la Organización Mundial de 

Turismo,  en el caso de México, le muestra una variable del noveno sit io en 

el año 2000, al octavo en el 2006.  

 

Sin embargo el incremento en éste sexenio fue de tan sólo un mil lón de 

turistas, pasando de 20 mil lones a 21 mil lones de principio a fin del 

sexenio,  respectivamente. 

 

El hecho de que un país pueda lograr mantenerse en un si t io, avanzar o 

retroceder, se debe entre otras razones, a la capacidad de recepción que los 

países competidores en el mercado turístico puedan captar.  

 

Así entonces, con cerca de 200 mil visitantes al año, México asciende una 

posición, de la novena a la octava, del año 2000 al 2001. 

 

Sin embargo las ci fras ascendentes o descendentes, en el registro turístico, 

no implican necesariamente que los avances o retrocesos en la l ista de los 

países más visitados, mantengan una correlación. 
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México con un descenso de 1 mil lón de turistas al año se mantuvo en la 

octava posición en el año 2003, en relación al 2002. El salto que se observa, 

y no por poco, es el que lo posiciona en el séptimo sit io en el año 2004, con 

unos 2 mil lones de visitantes al año, con respecto al año anterior.  

 

A pesar de registrar un incremento de poco más de 1 mil lón de visitantes al 

año, México se mantiene en la séptima posición en el año 2005. En el 2006, 

con un descenso de 500 mil visitantes al año, nuestro país desciende un 

sit io.   

 

Sin embargo, aunque hubiera mantenido la misma cantidad de visitantes 

internacionales en su registro, Alemania le hubiera arrebatado la séptima 

posición al lograr un incremento de 2 mil lones de visitantes al año. 

 

Como vemos la posición en la l ista de los países más visitados en el mundo, 

que regula la Organización Mundial de Turismo, no solo depende del 

incremento de turistas internacionales que un país recibe en un año sino de 

lo que sus competidores puedan lograr captar.  

 

Por lo que respecta a los primeros sit ios dentro de la l ista, lo dejé para el 

últ imo puesto que las ci fras, en cuanto a captación de turistas se refiere, 

distan por mucho de las mencionadas anteriormente. 

 

Tal es el caso del primer sit io en todo el sexenio, Francia con 74 mil lones y 

medio de turistas recibidos en el año 2000, para cerrar con 79 mil lones al 

f inalizar el  2006. 

  

Lo que indica que aunque a mitad del sexenio analizado tuvo un descenso 

de 2 mil lones de turistas al año, misma cantidad con la México logró 

avanzar un sit io, como ya vimos.  
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Francia se mantiene en el primer lugar pues la segunda posición la ocupó 

España con mucha menos afluencia, de unos 49 mil lones y medio a 58 

mil lones y medio de visitantes al año. 

 

Lo que dejaba sin competencia aparente al país con “la capital de las 

luces”. Estamos hablando de una diferencia de más de 20 mil lones de 

visitantes al año. Cifra en la que osci ló México durante el periodo señalado. 

 

El papel del patrimonio cultural, al menos en el periodo 2000-2006, queda 

justi f icado con el número de patrimonios inscri tos dentro de la l ista del 

patrimonio mundial, organizado por la UNESCO, que los principales países 

receptores de turismo mantuvieron, con respecto al patrimonio cultural.  

 

Basta observar que los países que mayor número de sit ios inscritos 

registran, son al mismo tiempo, los países que se posicionan en los mejores 

lugares respecto al turismo, México entre ellos, por supuesto. 

 

Esto por un lado, quiere decir, que son países que cuentan con una enorme 

oferta cultural y/o natural, pero por otro lado que han asumido el 

compromiso de realizar las candidaturas de sus sit ios y estar pendientes de 

su inscripción, y más aún, de cuidar que en su l istado no aparezca en 

peligro alguno de los sit ios ya inscri tos. 

 

En el caso de México quedan mucho más sit ios pendientes por inscribir, y 

esperemos que se concreten los proyectos. Debido a una gran riqueza 

cultural la diversificación en la oferta en este caso: el patrimonio cultural 

mexicano, resulta indispensable para detonar el factor diferencial en la 

elección del turista para visitar nuestro país.   

  

Sin su cultura, México sería visitado, principalmente por sus playas. 

Gracias a la situación geográfica, sobre todo Estados Unidos seguiría 

siendo nuestro principal emisor, pero no se lograrían los mismos resultados 

que se observan porque se carecería del binomio: turismo-cultura. 
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Los estadounidenses que son los que en su mayoría nos visitan, sobre todo 

los de los estados fronterizos, saben que quizá su opción fue determinada 

por la cercanía o por los costos, relativamente bajos, sin embargo no 

apuestan por unas vacaciones de baja calidad, solo por la comodidad de 

esos factores. Su elección radica, asimismo, en la valiosa pronunciación que 

en terrenos culturales hemos ganado. 

 

México ha aportado a la comunidad internacional del sector turíst ico, la 

invaluable tendencia hacia la cultura prehispánica y colonial.  

 

El turista que se decide por México para su próxima visita, si bien, en su 

gran mayoría no lo hará por su destacada posición socioeconómica, respecto 

de otros países, tendrá como fi jación de gran respaldo la basta oferta 

cultural que en esta materia se tiene.  

 

La importancia del patrimonio cultural y sus implicaciones sobre el 

mercado turístico nacional e internacional, queda de manifiesto, por el 

hecho de que México es reconocido en el mundo principalmente por su 

cultura prehispánica y colonial,  así como Francia lo es por su moda o los 

Estados Unidos por su impresionante modo de vida americano, repleto de 

i lusiones fantásticas.  

 

El turismo de México le debe mucho a su patrimonio que, al menos en la 

l ista del patrimonio mundial, es más reconocido por lo cultural que por lo 

natural. Lo que no sucede con otros países como los Estados Unidos en 

donde cuentan con prácticamente un número similar de sit ios tanto 

naturales,  como culturales.  

 

 

 

 

 

 



 119

El patrimonio cultural de México le ha mostrado al mundo que a pesar de 

ser un país dependiente, el único país lat inoamericano que figura en la l ista, 

se ha posicionado como uno de los principales destinos para el turista 

internacional.  

 

La gravedad de todo esto, radica en la gratuidad que podamos hal lar en 

esto, en que sin los mayores esfuerzos, el turismo internacional arribe a 

nuestro país, de cualquier modo.  

 

No se explota adecuadamente el potencial cultural con el que contamos para 

competir en las l istas internacionales y si no conseguimos avanzar algún 

sit io al menos el Producto Interno Bruto, que en gran medida se nutre por la 

industria turística, se vea reflejado en el bienestar social.  

 

Dada su gran importancia, es necesario reiterar que si las atracciones 

turísticas, en este caso: el patrimonio cultural mexicano, puede contribuir al  

crecimiento económico, social y humano, también podría, de nos ser bien 

planeado, desvirtuar el desarrollo humano de México, con polít icas 

culturales distorsionadas y mal encaminadas.  

 

Tanto el Programa Nacional de Cultura como el de Turismo 2001-2006 

deben coincidir con su discurso polí t ico. El CONACULTA, el INAH y la 

SECTUR, principalmente, t ienen que contar con una supervisión 

simultánea.  

 

El rastreo de problemas con los turistas habrá que ser canalizado 

adecuadamente. La agil ización al acceso a quejas y sugerencias elimina 

dificultades estancadas y previene el surgimiento de otras. 
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La asistencia internacional deberá ser reforzada mediante la participación 

diplomática en asuntos turíst ico-culturales. La iniciativa privada debe ser 

inducida por el gobierno mexicano para que a la par con los grandes 

proyectos turísticos respalde, sin atentar contra el patrimonio, los buenos 

propósitos hacia este.  

 

Finalmente puesto que el patrimonio cultural está estrechamente vinculado 

con el turismo y este es un sector clave en el desarrol lo económico de 

nuestro país, habrá que optimizar las medidas de conservación, restauración 

y promoción del Patrimonio mediante polít icas públicas eficaces que diri ja 

la operación de las instituciones especial izadas en el turismo y la cultura.  
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ANEXO I  

Sian Ka`an   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Inscr i to en 1987 y ubicado en el  estado de Quintana Roo, es el  pr imer s i t io natural 

ingresado en la  Lis ta,  está considerado como Reserva de la Biosfera y se local iza en  la 

costa or iental  de la península de Yucatán. Su nombre en lengua maya s igni f ica “el  

or igen del  c ie lo”,  y cont iene numerosos y pecul iares ecosistemas y ambientes como son 

cenotes, lagunas, retenes e is las de selva en los pantanos, una considerable barrera de 

arreci fes,  además de una gran biodivers idad de fauna y f lora. Cr i ter ios:  I I I ,  IV.  
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Centro Histór ico de Puebla 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscr i to  en 1987, es expresión de la fus ión de cánones cul turales europeos y americanos. 

Su t raza pecul iar ,  así  como la combinación del  uso de cantera,  ladr i l lo  y azulejo en sus 

edi f ic ios impr imen al  conjunto un sel lo  caracterís t ico. Además, una gran densidad de 

inmuebles de los s iglos XVI  al  XX contr ibuye a resal tar  sus cual idades urbanas 

mest izas, s iendo también considerada en un t iempo la segunda capi tal  de la Nueva 

España.  Cr i ter ios- I I ,  IV. 
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Centro Histór ico de Oaxaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  caso del  Centro de Oaxaca es s ingular  debido al  resul tado urbano ún ico que se logró  

conjuntando ideas estét icas sobre la arqui tectura y la necesidad de adecuar sus 

proporciones a las determinantes propias de esta región sísmica. Cr i ter ios- I ,  I I ,  I I I ,  IV.  
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Monte Albán 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscr i to  en 1987, se ubica en una de las regiones mexicanas que cuentan con costumbres 

y t radic iones muy arra igadas y centenar ias.  De Monte Albán destaca su ubicación 

estratégica en el  gran val le,  así  como una gran cant idad de elementos ta les como 

estelas, tumbas,  re l ieves , esculpidos, entre ot ros.   
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Ciudad Prehispánica de Teot ihuacan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscr i ta en 1987 y ubicada en el  Estado de México, es el  “ lugar donde nacen los d ioses” 

y al  cual  hacen referencia muchas leyendas y cosmogonías del  mundo Mesoamericano. 

El  valor  universal  de es te s i t io  reside en el  orden de sus espacios abiertos en relación 

con los edi f ic ios (como las p i rámides del  Sol  y la Luna) y el  paisaje,  s iendo un modelo 

de urbanismo que fue t ransmit ido y ensayado en otros s i t ios de Mesoamér ica.  Cr i ter ios- 

I ,  I I ,  I I I ,  IV, VI .  
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Centro Histór ico de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscr i to  en 1987, se ubica en la actual  ciudad de México y es una muest ra de los 

esfuerzos y el  espír i tu  creador de los hombres por formar un hábi tat  a part i r  de is lo tes 

ganados a un extenso lago, ver i f icado desde antes de la l legada de los españoles y a 

todo lo  largo de la colonia. El  Centro Histór ico de México destaca por  contar con una 

gran cant idad de edi f ic ios de épocas que van desde el  s iglo XVI hasta e l  XX.  
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Xochimi lco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xochimi lco,  en la ciudad de México,  aún conserva su red de canales e is las (chinampas) 

que forman parte integral  de la manera de vida y sustento de la población. Cr i ter ios- I I ,  

I I I ,  IV,  V.   
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Ciudad Prehispánica y Parque Nacional  de Palenque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Inscr i to  en 1987, ubicado en Chiapas, es uno de los pr incipales si t ios del  per iodo maya 

clás ico,  que ejerc ió su in f luencia sobre otros asentamientos de la cuenca del  r ío 

Usumacinta. La eleganc ia de sus construcciones, así  como la l igereza de sus rel ieves 

i lust ran magist ralmente la mi tología del  mundo maya, y desde el  punto de vis ta 

urbaníst ico el  conjunto es test imonio elocuente del  genio creat ivo de esta c ivi l ización.  
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Zona de Monumentos Histór icos de Querétaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscr i to  en 1996, es una muestra muy clara  del  mest izaje sucedido entre un asentamiento 

indígena y ot ro español  fus ionados con el  paso del  t iempo. También ofrece al  paseante 

una gran cant idad de inmuebles rel igiosos y c iv i les de los s iglos XVII  y XVII I ,  que fue 

el  t iempo de su gran esplendor,  aunado al  ins igne papel  jugado durante el  s iglo XIX en 

que se consol idó la nación mexicana. Cr i ter ios- I I ,  IV.  
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Vi l la  Histór ica de Guanajuato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Minas Adyacentes 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscr i to  en 1988, fue uno de los centros mineros para extracción de p lata más 

importantes de la Nueva España. En el  fondo de un estrecho y s inuoso val le,  se propic ió 

la construcción de grandes inmuebles rel igiosos, c iv i les e industr ia les, también túneles, 

presas, haciendas e instalaciones para extracción de mineral  en los t iempos de la 

colonia y época independiente. Cr i ter ios- I ,  I I ,  IV, VI .  



 131

Ciudad Prehispánica de Chichén I tzá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscr i to  en 1988, si tuado en Yucatán, es el  centro urbano maya-tol teca más importante 

que exis t ió  entre los años 1,000 y 1,200 de nuestra era en Mesoamérica. Ubicado en la 

región maya,  conserva ejemplos sobresal ientes de arqui tectura prehispánica,  como son 

los juegos de pelota de grandes d imensiones, la p i rámide “el  cast i l lo”,  e l  “ templo de las 

columnas” y “ templo de los guerreros” .  Cr i ter ios- I ,  I I ,  I I I .  
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Centro Histór ico de Morel ia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscr i to  en 1991, se ubica en el  estado de Michoacán y reúne en su t raza urbana modelos 

de la España renacent is ta y la exper iencia urbaníst ica de Mesoamérica. Cuenta con una 

gran densidad de construcciones de est i lo  barroco;  su sucesiva modi f i cación a t ravés del 

t iempo ha dado como resul tado un conglomerado de espacios abiertos que se conjugan 

armónicamente con d icho patr imonio inmueble.  Cr i ter ios- I I ,  IV, VI .  
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Ciudad Prehispánica de l  Taj ín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscr i to  en 1992, se ubica en el  estado de Veracruz. Está const i tu ido por una ser ie de 

p lazas públ icas y pi rámides r icamente ornamentadas, resul tado de var ios años de 

crecimiento y modi f icaciones de espacio abierto.  La pi rámide de los Nichos es una 

expresión excepcional  de la arqui tectura, mismo modelo que también se emplea en otras 

estructuras de menor tamaño,  ofreciendo en su conjunto un panorama conmovedor.  

Cr i ter ios- I I I ,  IV.  
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Santuar io de las Bal lenas de El  Vizcaíno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscr i to  en 1993, es el  segundo s i t io  natural  que fue ingresado en la Lis ta.  Se ubica en  

la parte media  de la península de Baja Cal i fornia y alberga var ios ecosistemas de gran 

in terés para el  especial is ta y de gran bel leza para el  vis i tante.  Las lagunas costeras de 

Ojo de Liebre y San Ignacio son lugar  para la   reproducción de la ba l lena gr is ,  de la 

foca de p iel  moteada, del  león marino de Cal i forn ia,  del  e lefante marino del  norte y de 

la bal lena azul ;  también se ubican cerca de cuatro especies de tortugas marinas que hoy 

están en amenaza de ext inción. Cr i ter ios- IV.  
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Centro Histór ico de Zacatecas 

 

Inscr i to  en 1993, es muy 

conocido por ser uno de los 

cent ros mineros más 

importantes de Nueva España,  

y por estar ubicado en e l 

comienzo de la l lamada Tierra  

Adent ro d io lugar a  

mani festaciones cul turales 

únicas. En su t raza i r regular 

adquieren singular idad los 

espacios abiertos, cal les y 

cal le jones en rampa o  

escalonados, que en reunión 

con inmuebles de gran 

cal idad estét ica, hacen de su 

recorr ido una secuencia de 

sorpresas y r incones para el  

v is i tante. Cr i ter ios- I I ,  IV.  
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Pinturas Rupestres de la Sierra de San Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscr i to  en 1993, es test imonio del  arraigo de t r ibus en las importantes serranías de Baja 

Cal i forn ia Sur.  Bajo los abr igos rocosos, destacan las p inturas de gran cal idad, 

d imensión, var iedad y or iginal idad con representaciones pol icromas humanas y 

animales.  La conservac ión de estos test imonios se debe en gran parte a su di fíc i l  

accesib i l idad y al  c l ima seco en que se encuentran, son test imonio también de la 

temprana entrada del  hombre a la América.  Cr i ter ios- I I ,  I I I .  
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Primeros Monaster ios del  s ig lo XVI en las fa ldas del  Popocatepet l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscr i to  en 1994, se const i tuye de un conjunto de 14 conventos ubicados en los estados 

de Morelos y Puebla. Se t rata de una de las más grandes contr ibuciones de América al  

mundo de la arqui tectura,  y se ubican en Cuernavaca, Tepozt lán, Totoalpan, 

At lat lahuacan, Oaxtepec, Yecapixt la,  Tetela,  Tochimi lco, Calpan y Huejotz ingo,  entre 

ot ros. Todos el los son var iantes del  monaster io  de evangel ización del  s iglo XVI.  

Cr i ter ios- I I ,  IV.  
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Ciudad Prehispánica de Uxmal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscr i to  en 1996, se encuent ra en el  estado de Yucatán, es ot ro ejemplo de c iudad maya 

única, debido a sus caracterís t icas composi t ivas, construct ivas y decorat ivas.  Las 

muestras más relevantes  de esta condic ión son el  complejo de las Mon jas y el  edi f ic io  

del  Gobernador ,  así  como la p i rámide del  Adivino. Cr i ter ios- I ,  I I ,  I I I .  
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Hospicio Cabañas, Guadala jara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscr i to  en 1997, es un gran edi f ic io  constru ido hacia f inales del  s iglo XVII I .  Ocupa 2.4  

hectáreas de superf ic ie  y es la expresión del  carácter f i lantrópico de la pol í t ica de 

benef icencia en México,  test imonio también del  al to sent ido humani tar io ejerc ido hacia 

todas las c lases sociales desprotegidas. Alberga además, obras maestras del  ar te mural 

mexicano del  s iglo XX, concebidas y real izadas por José Clemente Orozco. Cr i ter ios- I ,  

I I ,  I I I ,  IV.  
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Zona Arqueológica de Paquimé, Casas Grandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscr i to  en 1998,  se ubica en el  estado de Chihuahua y es test imonio de la evolución 

alcanzada por las cul turas prehispánicas del  norte de México. El  s i t io  aporta evidencias 

relevantes para la comprensión del  uso del adobe,  y sobre todo, su empleo junto con 

otras técnicas construct ivas de Mesoamérica.  Cr i ter ios- I I I ,  IV.  
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Zona de Monumentos Histór icos de Tlacota lpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscr i to  en 1998,  se ubica en el  estado de Veracruz,  s iendo el  lugar de or igen de la  

ident idad jarocha comúnmente aceptada. Por su cl ima y condic ión semi-t ropical  la 

arqui tectura que ahí  se creó fue la respuesta lógica a d ichas condic ionantes a lo  largo de 

la colonia y época independiente.  Largos pórt icos protegen al  caminante de los rayos 

del  sol ,  y e l  uso de muchos colores en los muros,  así  como los amplios pat ios de las 

casas,  const i tuyen en su conjunto uno de los lugares más ejemplares desde el  punto de 

vis ta de la cul tura urbana y vernácula.  Cr i ter ios- I I ,  IV.   
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Ciudad Histór ica Fort i f icada de Campeche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nscr i to  en 1999, es de los pocos modelos que exis ten de la  c iudad mi l i tar  y marí t ima 

del  s iglo XVII  en Amér ica. Conserva for t i f icac iones in ter iores y gran parte de la gran 

mural la que ci rcundaba la c iudad. En el  in ter ior  de la c iudad, se exper imenta un 

sent imiento de resguardo vi vido desde cerca de 300 años at rás. Cr i ter ios- I I I ,  IV.  
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Zona de Monumentos Arqueológicos de Xochicalco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscr i ta en 1999, se ubica en el  estado de Morelos y destaca por la s i tuación estratégica 

confer ida por su ubicac ión en lo al to  de var ios cerros, mismos que fueron aplanados 

para efectuar el  emplazamiento.  Como ejemplo de c iudad prehispánica, es test imonio 

del  al to grado de c ivi l ización alcanzada,  recib iendo también muchas in f luencias de la  

zona maya que se mezclaron con los elementos formales y decorat ivos propios. 

Cr i ter ios- I I I ,  IV.  
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Ant igua Ciudad Maya de Calakmul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscr i to  en 2002,  se ubica en el  in ter ior  de la más grande Reserva de la Biosfera del  

mismo nombre en el  estado de Campeche. Su caracterís t ica pr incipal  está dada por sus 

estructuras p i ramidales pecul iares, y su categor ía de c iudad-capi tal ,  que la colocan al 

n ivel  de Tikal  y Palenque, como una ciudad que ejerc ió gran hegemonía en la zona. 

Cr i ter ios- I ,  I I ,  I I I ,  IV.  
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Misiones f ranciscanas de la  Sierra Gorda de Querétaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscr i to  en 2003,  es un grupo de c inco inmuebles rel igiosos que son test imonio de la 

ú l t ima fase de evangel ización en México. Cada fachada representa una declaración 

art ís t ica elocuente con empleo de mot ivos y símbolos de f ranciscanos e indígenas por 

igual .  El  entorno donde se ubican estos excepc ionales inmuebles también contr ibuye a 

su valor excepcional ,  por los paisajes de la sierra,  así  como por la presencia de grupos 

étn icos. Cr i ter ios- I I ,  I I I .  
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Casa Estudio Luís Barragán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inscr i to  en 2004, fue constru ida en 1948 la casa y estudio del  arqui tecto Luís Barragán 

en suburbios de la c iudad de México.  Representa una obra de carácter excepcional  del  

per iodo de la posguerra. Consiste en una casa que cubre 1,161 metros cuadrados de 

superf ic ie que cuenta con p lanta baja y dos  niveles. La obra de Barragán integra 

aspectos t radicionales y vernáculos con lenguaje moderno a t ravés de una síntesis.  Su 

in f luencia en el  ámbito de la arqui tectura ha s ido considerable, especialmente en el  

d iseño de jard ines, p lazas y paisajes. Cr i ter ios- I ,  I I .  
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Is las y áreas protegidas del  Gol fo de Cal i fornia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscr i to  en 2005, es una cuenca marina de forma alargada, que cont iene  is las e is lotes 

en donde se preservó  una invaluable divers idad natural .  Const i tuye uno de los 

ecosistemas insulares ecológicamente más intactos del  mundo, y su ais lamiento y 

procesos naturales permi ten la posibi l idad de probar teorías concernientes a formas de 

evolución,  tazas de ext inción y colonización de especies, así  como de su in teracción. 

Sus paisajes son de excepcional  bel leza y conjuntan maravi l losos colores de agua con 

las formas ár idas y montañosas muy var iadas de las innumerables islas,  y en donde cada 

r incón const i tuye un si t io  de evaluación y reproducción de especies part i cu lares, que en 

sus genes t ienen inscr i tas la h is toria part icular  de cada is lote.  Cr i ter ios- I I ,  I I I ,  IV.   
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Paisaje Agavero y Ant iguas Insta laciones Industr iales de Tequi la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscr i to  en 2006, es el  pr imer s i t io  mexicano con categoría de Paisaje Cul tural  y se 

local iza en el  val le de Tequi la en Jal isco. Los pr incipales perímetros de protección 

incluyen los paisajes t ransformados por  el  hombre de los cul t i vos de agave azul  de las  

instalaciones tequi leras constru idas entre el  s iglo XVI al  XIX. Se encuentran,  El  Volcán 

de Tequi la y el  Cañón que forma el  r ío Sant iago. Cr i ter ios- I I ,  IV , V,  VI .”  

 

Fuente Anexo I  (Texto):  INAH, El Patrimonio de México y su valor universal , lista 
Indicativa , México, D.F., 2003, pp.15-37 
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    Ciudad Univers i tar ia  (2007)    
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ANEXO II  

 

Listas de los principales países receptores de turismo y sus si t ios 

declarados patrimonio de la humanidad. 

 

   Fuente: h t tp : / /whc .unesco .org /en / l i s t 

 

 

 

   Fuente: h t tp : / /whc .unesco .org /en / l i s t 

 

 

 

 

A U S T R I A                                                                

 

T ipo  Nombre  Año  de  Insc r ipc ión  

C Cent ro  h is tó r ic o  de  la  c iudad  de  Sa lzburgo  1996 

C  Pa lac io  y ja rd ines  de  Schönbrunn 1996 

C  Pa isa je  cu l tu ra l  Ha l ls ta t t -Da chste in  Sa lzka mmergu t  1997 

C  Fer rocar r i l  Se mmer ing  1998 

C  Cent ro  h is tó r ic o  de  la  c iudad  de  la  c iudad  de  Gra z  1999 

C  Pa isa je  cu l tu ra l  Wachau  2000 

C  Pa isa je  cu l tu ra l  Fer tö  2001 

C  Cent ro  h is tó r ic o  de  V iena  2001 

C A N A D A  

 

Tipo  Nombre  Año  de  Insc r ipc ión  

C Si t io  h is tó r ic o  nac iona l  L ´Anse  aux  Meadows  1978 

N Par que  nac iona l  Nahann i  1978 

N Par que  prov inc ia l  D inosaur  1979 

N Ex tens ión  de l  G lac ia r  Ba y/W range l l /S t .  E l ia s /K luane  1979 

C  Cabe za  r o ta - in  Bu f fa lo- In  Buf fa lo  ju mp  1981 

C  Sgang  Gwaa y 1981 

N Par que  nac iona l  W ood  Bu f fa lo  1983 

N Par ques de  la  mon taña  roc osa  canad iense  1983 

C  Dis t r i to  h is tó r ic o  de l  v ie j o  Québec  1985 

N Par que  nac iona l  Gros  Morne  1987 

C  Pueb lo  v ie jo  Lu xenbur go 1995 

N Par que  in te rnac iona l  de  la  paz  Water t on  Glac ia r    1995 

N Par que  nac iona l  M iguasha    1999 
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   Fuente: http:/ /whc.unesco.org/en/ l is t 

 

 

      

 

 

  Fuente: ht tp: / /whc.unesco.org/en/ l is t 

C H I N A  

 

T ipo  Nombre     Año  de  Insc r ipc ión  

C Pa lac ios  imper ia les  de  la s  d i nas t ías  M in g  y Q in g  1987 

C Mauso le o  de l  pr imer  e mperador  Q in  1987 

C Cuevas  M oga o  1987 

N Mon te  At i zan  1987 

C S i t i o  Pe k ing  man  1987 

C La  gran  mura l la  1987 

N Mon te  Huangshan  1990 

M Área  h is tó r ica  de  in te rés  y escenar io  Huang lon g 1992 

C Ed i f icac iones  an t iguas  en  la s  mon tañas  Madang  1994 

C Ensa mb le  h is tó r ic o  de l  pa lac io  Pota la ,  Lhasa  1994 

C Te mp los  en  la  mon taña  de  Ch engde 1994 

C Te mp lo  y ce men te r i o  de  Con fuc io  y la  mans ión de  la  fa mi l ia  Kong  1994 

C Parque  nac iona l  Lu shan  1996 

M Área  escén ica  de l  M on te  Eme l  y á rea  escén ica  de l  Buda  g igan te  1996 

C C iudad  an t igua  de  P ing  Yao  1997 

C Jard ines c lás ic os  de  Sushou  1997 

C Pueb lo  v ie jo  de  L i j iang  1997 

C Pa lac io  de  verano ,  Ja r dín  imper ia l  en  Be i j ing  1998 

C Te mp lo  de l  c ie lo ,  a l t a r  imper ia l  de  sacr i f ic ios  en  Be i j ing  1998 

C Escu l tu ras  Dazu  1999 

N Mon te  Wu yi  1999 

C V i l las  an t iguas  en  e l  su r  de  Anhu i  2000 

C Tu mbas  imper ia les  de  las  d in as t ías  M ing  y Q ing 2000 

C Gru tas  de  los  anc ianos  2000 

C S is te ma  de  i r r igac ión  de  los  M ontes  Q in gcheng  y Du j iangyan  2000 

C Gru tas  Yungang  2001 

N R íos  para le los  de  las  á reas  p ro te g idas de  Yunnan  2003 

C C iudades cap i ta les  y tu mbas  de l  an t igu o  re ino Kogur yo  2004 

C Cen tro  h is tó r ic o  de  Macao  2005 

M San tuar ios  de l  panda g igan te  de  S icuan i  2006 

C Yin Xu 2006 
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F R A N C I A  

 

T ipo  Nombre    Año  de  Insc r ipc ión 

C Ca ted ra l  Char t r es  1979 

C Mon te  Sa in t -M iche l  y  su  bah ía  1979 

C Pa lac io  y parque  de  Ver sa l le s  1979 

C S i t ios  preh is tó r icos  y cue vas  decoradas  de l  va l le  Vé zèr e  1979 

C Ig les ia  y co lon ia  de  Vé ze la y 1979 

C Ca ted ra l  Ar miens 1981 

C Monu mentos  ro manos  y r oma nescos  de  Ar les  1981 

C Con ven to  c is te rc iano de  Fon tena y 1981 

C Pa lac io  y parque  de  Fon ta ineb leau  1981 

C Tea tro  roman o y su s  a l rededores  y e l  a rco  de l  t r iun fo  1981 

C Ar c -e t -Senans  1982 

C Con ven to  de  la  Ig le s ia  de  Sa in t -Sa v in  1983 

N Go l fo  de  Por to  1983 

C Stan is las ,  Car r iè r e  y A l l i ance  en  Nanc y 1983 

C Pon t  du  Gard  (acueduc to  r omano)  1985 

C Strasburg  1988 

C Ca ted ra l  de  no t re -da me ,  an t iguo  c onven to  de  Sa in t -Re mi  y   Tau .  1991 

C Riveras  de  Jabe ga  en  Par ís  1991 

C Ca ted ra l  Bourges  1992 

C Cen t ro  h is tór ic o  de  Av ignon  1995 

C Cana l  de  Mid i  1996 1996 

C Ciudad  h is tó r ica  for t i f icada  de  Carcass one  1997 

N P ir ineos -M on t  Perdu  1997 

C S i t io  h is tó r ic o   de  Lyons  1998 

C Ru ta s  de  San t iago  de  Compos te la  en  Fr anc ia  1998 

C Ca mpanar ios  de  Bé lg ica  y Fr anc ia  1999 

C  Ju r isd icc ión  de  Sa in t -Emi l i on  1999 

C  E l  va l le  Lo i re  2000 

C  Pueblos  de  fe r ias  med ieva les  2000 
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   Fuente: http:/ /whc.unesco.org/en/ l is t 

A L E M A N I A  

 

T ipo  Nombre  Año  de  Inscr ipc ión  

C Ca tedr a l  Aachen 1978 

C Ca tedr a l  Spe yer  1981 

C Res idenc ia  Wő r zbu rg  1981 

C Ig les ia  de  la  per egr inac ión  d e  W ies  1983 

C Cas t i l l os  de  Augus tusbur g y Fa lken lus t  en  Brőhl  1984 

C Ca tedr a l  de  San ta  Mar ía  y Sa n  Migue l  en  H i ldeshe im 1985 

C 
Monu mentos  r omanos ,  Ca te d ra l de  San  Pedro e   Ig les ia  de  

nues tra  señora  en  Tr ie r  
1986 

C Fr onte ras  de l  imper io  romano  1987 

C Ciudad  de  Lőbeck  1987 

C Pa lac ios  y par ques  de  Po tsda m y Ber l ín  1990 

C Con ven to  de  Lorsch  1991 

C Minas de  Ra mme lsber g y pue b lo  h is tó r ic o  de  Gos la r  1992 

C Co mple jo  monas te r ia l  de  Mau lbr onn  1993 

C Pueb lo  de  Ba mber g  1993 

C Ig les ia ,  Cas t i l lo  y  pue b lo  v ie jo  de  Qued l inbu rg  1994 

C Tr aba jos  de  acero  de  Vö lk l in gen  1994 

N Deshuesadero de  Messe l  1995 

C Bauhaus y sus  s i t ios  en  W eimar  y Dessau  1996 

C Ca tedr a l  de  Co logne  1996 

C Me mor ias  de  Lu ther  en  E is le ben  y W i t tenberg  1996 

C Weimar  1998 

C Is la  de l  muse o  en  Ber l ín  1999 

C Cas t i l l o  War tbu rg  1999 

C Jard ines de l  re ino  de  De ssau -Wör l i t z  2000 

C  Is la  de  Re ichenau  2000 

C  Co mple jo  indust r ia l  de  Zo l lv e re in  en  Essen  2001 

C  Cen t ro  h is tó r ic o  de  S tra lsund y W is mar  2001 

C  Va l le  de l  Rh in  2002 

C  Va l le  de l  E lba  en  Dresden**  2004 

C  Parque  Muskauer  2004 

C  Mercado en  e l  pue b lo  de  Bremen 2004 

C  Pueb lo  v ie jo  de  Regensburg  con  S tad ta mho f  2006 
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I T A L I A   

Tipo  Nombre    Año  de  insc r i pc ión  

C Pin tu ras  en  Va lca mon ica  1979 

C  Ig les ia  y con ven to  de  San ta  Mar ía  de  la  Grac ia  1980 

C  Cen tro  h is tó r ic o  de  Roma  1980 

C  Cen tro  h is tó r ic o  de  F lorenc ia  1982 

C  P la za  de l  Duo mo en  P isa  1987 

C  Venec ia  y su s  la gunas  1987 

C  Cen tro  h is tó r ic o  de  San  Gimignano  1990 

C  Parque  de  las  ig les ias  rupe st res  de  madera  1993 

C  C iudad  de  V icenza  y la s  v i l l as  de l  Vene to  1994 

C  Cresp i  d ´Adda  1995 

C  Fer ra ra ,  c iudad  de l  renac imie n to  1995 

C  Cen tro  h is tó r ic o  de  Nápo les  1995 

C  Cen tro  h is tó r ic o  de  S iena  1995 

C  Cas t i l lo  de l  M on te  1996 

C  Monu mentos  c r is t ianos  de  Ra venna 1996 

C  Cen tro  h is tó r ic o  de  la  c iudad  de  P ienza  1996 

C  E l  T ru l l i  de  A lber obe l lo  1996 

C  
Pa lac io  rea l de l  s ig lo  XV I I I  en  Ca ser ta  con  e l pa rque ,  e l  

acueduc to  de  Van v i te l l i ,  y e l  c omp le jo  de  San Leuc io  
1997 

C  Área  a rqueo lóg ica  de  Agr i gen to  1997 

C  Áreas a rque o ló g icas  de  Po mpe i ,  Her cu laneum y T or re  annunzia ta  1997 

C  Jard ín  Bo tán ico  de  Padua  1997 

C  Ca ted ra l ,  to r r e c ív ica  y p la za  grande , M odena 1997 

C  Cos te ra  Ama l f i tana  1997 

C  Por tovenere ,  c inque  te r r e ,  y las  i s las  Pa lmar ia ,  T ino  y T ine t t o  1997 

C  Res idenc ias  de  la  casa  rea l  de  Savoy 1997 

C  Su  Nur ax i  de  Baru min i  1997 

C  V i l la  romana  de  Ca sa le  1997 

C  Área  a rqueo lóg ica  y la  ba sí l i ca  pa t r ia rca l  de  Aqu i lea  1998 

C  
Va l le  de l  parque  nac iona l  de  D ian o con  los  s i t ios  a rqu eo ló g icos  

de  Paes tu m y Ve l ia ,  de  Padua 
1998 

C  Cen tro  h is tó r ic o  de  Urb ino  1998 

C  V i l la  Adr iana  1999 

C  Ass is i ,  la  Bas í l ica  de  San  Fr anc isco  y o t r os  s i t ios   f ranc iscanos  2000 

C  C iudad  de  Verona  2000 

N Is la  Eo l ie  2000 

C  V i l la  d ´E ste ,  T i vo l i  2001 

C  Pueb los  de  Va ld i ,  Noto  (su res te  de  S ic i l ia  2002 

C  Sacro mon tes  de  P ied mont  y Lo mbard y 2003 

C  Necrópol i s  e t ruscas de  Cerve te r i  y Tarqu in ia  2004 

C  Va l  d ´Orc ia  2004 

C  S iracusa  y la  Necrópo l i s  de  Pan ta l i ca  2005 

C  Génova :  la  ca l le  nueva  y e l  s is te ma  de  pa lac ios  2006 
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 Fuente: http://whc.unesco.org/en/list 

 

E S P A Ñ A  

 

T ipo  Nombre     Año  de  Insc r ipc ión 

C Ala mbra ,  Genera l i fe  y A lba yz ín ,  Granada 1984 

C  Ca ted ra l  Bu rgos  1984 

C  Cent ro  h is tó r ic o  de  Córdoba  1984 

C  Monaste r i o  y S i t io  de  la  Esc or ia l ,  Madr id  1984 

C  Obr as  de  An ton i  Gaudí  1984 

C  Cuevas  de  Al ta mi ra  1985 

C  Monu mentos  de  Ov iedo  y e l  r e ino  de  As tu r ia s  1995 

C  Pueb lo  v ie jo  de  Áv i la  con  su s  ig les ias  1985 

C  Pueb lo  v ie jo  de  Se gov ia  y su  acueduc to  1985 

C  San t iago  de  Compos te la  ( pueb lo  v ie jo)  1985 

N Parque  nac iona l  Gara jona y 1986 

C  Cent ro  h is tó r ic o  de  T o ledo  1986 

C  Ar qu i tec tu ra  Mude ja r  de  Ara gón  1986 

C  Pueb lo  v ie jo  de  Cácer es  1986 

C  Ca ted ra l ,  A lcá zar  y Arch ivo  de  Ind ia s  en  Sev i l la  1987 

C  C iudad v ie ja  de Sa la manca  1988 

C  Monaste r i o  Pob le t  1991 

C  Ensa mb le  a rqueo lóg ic o  de  M ér ida  1993 

C  Ruta  de  San t iago  de  Compos te la  1993 

C  Monaste r i o  Rea l  de  San ta  Mar ía  de  Guada lu pe  1993 

N Parque  nac iona l  Doñana 1994 

C  Pueb lo  h is tór ic o  a mur a l lad o  de  Cuenca  1996 

C  La  lon ga  de  la  Sede de  Va len c ia  1996 

C  Las  Médu las  1997 

C  Pa lau  de  la  mús ica  ca ta lana  y  h osp i ta l  de  San  Pau ,  Barce lona  1997 

N P ir ineos ,  M on te  Per du  1997 

C  San  Mi l lán  Yuso  y M onas te r ios  Suso  1997 

C  Ar te  rupes t re  de l  Ba s in  Med i te r ráneo en  la  Pen ínsu la  Ibér ica  1998 

C  Un i vers idad  y r ec in to  h is tó r ico  de  A lca lá  de  Henares  1998 

M  Ib iza ,  b iod ive rs idad y cu l tu r a 1999 

C  San  Cr is tó ba l  de  la  La guna 1999 

C  Ensa mb le  a rqueo lóg ic o  de  Tá r raco 2000 

C  S i t i o  a rqueo lóg ic o  de  A tapue rca 2000 

C  Ig les ias  ca ta lanas  romanesca s de l  Va l le  de  Bo í  2000 

C  Pa lmer a l  de  E lche  2000 

C  Mura l la s  romanas  de  Lu go  2000 

C  Pa isa je  cu l tu ra l  de  Aran juez  2001 

C  Ensa mb les  monu men ta les  renacen t is ta s  de  Úbeda  y Bae za  2003 

C  Puen te  V izca ya  2006 
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Fuente: ht tp: / /whc.unesco.org/en/ l is t 

 

 

 

 

 

 

 

R U S I A  

 

T ipo  Nombre   Año  de  Insc r ipc ión  

C Cen t ro  h is tór ic o  de  San  Pe te sburgo  y c on jun to  de  monumentos  1990 

C Ki zh i  Pogos t  1990 

C Kr eml in  y P la za  ro ja  de  Moscú  1990 

C Ensamb le  h is tó r ic o  y cu l tu ra l  de  la s  i s la s  Sdove tsky 1992 

C Monu mentos  h is tó r ic os  de  Novgorod  y a l rededores  1992 

C Monu mentos  b lancos  de  V lad imi r  y Su zda l  1992 

C Ensamb le  a r qu i tec tón ic o  de  Tr in i t y Sergu is  La vra  en  Serg iev  Posad  1993 

C Ig les ia  de  la  a scens ión ,  Ko lomensko ye  1994 

N Bosques  de  V i rg in  Komi  1995 

N La go  Ba ika l  1996 

N Vo lcanes  de  Kamchatka  1996 

N Mon tañas  doradas de  Al ta i  1998 

N Oes te  de  Caucasus  1999 

C Punta  Curon ian  2000 

C Ensamb le  de l  monas te r io  Fer rapon tov  2000 

C Co mp le jo  h is tó r ic o  y a rqu i te c tón ic o de l  Kazan  Kr e ml in  2000 

N Cen t ra l  S ikho te -A l in  2001 

C Ci tade l ,  c iudad  an t i gua  y con strucc iones  for t i f icadas  de  Derben t  2003 

N Uvs  Nuur  Bas in  2003 

C Ensamb le  de l  c onvento  Novodev ich y 2004 

N S is te ma  na tu ra l  de  la  reserva  de  la  i s la  Wrange l  2004 

C Cen t ro  h is tór ic o  de  la  c iudad  de  Yaros la v l  2005 

C Ar c o S truve  2005 
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   Fuente: http:/ /whc.unesco.org/en/ l is t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURQUIA 

 

Tipo  Nombre  Año  de  insc r i pc ión  

N Parque  nac iona l  Gör e me  y lo s  s i t ios  de  roca  de   Ca ppad oc ia  1985 

C  Gran  Mezqu i ta  y Hosp i ta l  de  D iu r iğ i  1985 

C  Áreas h is tó r icas  de  Is tanbu l  1985 

C  Hat tusa .  La  ca p i ta l  H i t t i te  1986 

C  Ne mru t  Dağ  1987 

M  H ie rapo l i s -Pa mukka le  1988 

C  Xan thos -Le toon  1988 

C  C iudad  de  Sa f r anbo lu  1994 

C  S i t io  a rqueo lóg ic o  de  Tr oya  1998 
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   Fuente: http:/ /whc.unesco.org/en/ l is t  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E I N O  U N I D O  

 

T ipo  Nombre   Año  de  Insc r ipc ión 

C Cas t i l los  y Mura l la s  de l  pueb lo  de  King  Edgard  in  Gwyne dd 1986 

C Cas t i l lo  y  Ca ted r a l  D i rha m 1986 

M Car re te ra  de l  g i gan te  y ca r r e te ra  de  la  cos ta  1986 

C Puen te  de  acero  Gorge  1986 

M San  K i lda  1986 

C Stonchenge,  Ave bur y y  s i t ios  asoc iados  1986 

C Parque  r ea l  S tud le y y ru inas  de l  c onven to  Foun ta ins  1986 

C Pa lac io  B lenhe im 1987 

C C iudad  de  Ba th  1987 

C Fr on te r as  de l  imper io  roman o  1987 

C 
Pa lac io  W estmins te r ,  c onve n to Westmins te r  e  ig les ia  de  San ta  

M argar i ta  
1987 

C 
Ca ted ra l  Can te rbu r y,  c onven to de  san  Agus t ín  e  ig les ia  de  San 

M ar t ín  
1988 

N Is la  Hender son  1988 

C Tor re  de  Londres  1988 

N Gough  e  is las  inacces ib les  1995 

C V ie jos  y nue vos  pue b los  de  Ed inburgh  1995 

C M ar í t imo  Greenwich  1997 

C Cora zón  de  Ne o l i th ic  Or kne y 1999 

C Pa isa je  industr ia l  B laenavon  2000 

C Pueb lo  h is tó r ic o  de  san  Geor ge  y for t i f icac iones ,  Ber mud a 2000 

C Derwent  Va l le y M i l ls  2001 

N Dorse t  y c os ta  Eas t  Devon  2001 

C New Lanark  2001 

C Sa l ta i re  2001 

C Jar d ines bo tán icos  rea les ,  Ke w 2003 

C L ive rpoo l-c iudad mar í t ima  mercan t i l  2004 

C Cornwa l l  y pa isa je  Wes t  Devon  2006 
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   Fuente: http:/ /whc.unesco.org/en/ l is t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U S A  

 

Tipo  Nombre  Año  de  Insc r ipc ión  

C Parque  nac iona l  mesa  verde  1978 

N Parque  nac iona l  Ye l lows tone  1978 

N Parque  nac iona l  Ever g lades  1979 

N Parque  nac iona l  Grand  Can yon 1979 

C  Independence  ha l l  1979 

N K luane /Wrange l l -S t  E l ias /Glac ia r  Ba y/Ta tshensh in i -A lse k  1979 

N Parques nac iona les  y es ta ta le s  de  Redwood  1980 

N Parque  nac iona l  de  la  cueva  de  Ma mmoth  1981 

N Parque  o l ímp ic o  1981 

C  S i t i o  h is tó r ic o  de l  e s tado de  Cahok ia  y mon t ícu los  1982 

C  La  for ta le za  y s i t io  h is tó r ic o  nac iona l  san  Juan  en  Puer to  R ico  1983 

N Parque  nac iona l  de  las  grandes mon tañas hu meante s  1983 

C  Esta tua  de  la  l ibe r tad  1984 

N Parque  nac iona l  Yose mi te  1984 

C Chaco  cu l tu re  1987 

N Parque  nac iona l  de  los  vo lca nes de  Hawa i  1987 

C  Mon t ice l lo  y  la  un ivers idad  de  V i rg in ia  en  Char lo t tesv i l le  1987 

C  Pueblo  de  Taos  1992 

N Parque  nac iona l  de  las  ca vernas de  Car lsbad  1995 

N Parque  in te r nac iona l  de  la  paz  de l  G lac ia r  Water ton  1995 
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ANEXO III  

 

Gráficas con los principales países receptores de turismo, durante el 

período 2000-2006.  

 

GRÁFICA Nº 1 

 

Número de v is i tantes de los pr incipales países receptores de tur ismo  

Año 2000 
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Fuente: Organización Mundial  de Tur ismo. Barómetro del  Tur ismo Mundial  

 

GRÁFICA Nº 2 

 

Número de v is i tantes de los pr incipales países receptores de tur ismo  

Año 2001 
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 Fuente: Organización Mundial  de Tur ismo. Barómetro del  Tur ismo Mundial  

 

 

 



 161

 GRÁFICA Nº 3 

 

Número de v is i tantes de los pr incipales países receptores de tur ismo 

Año 2002 

77

41,8 39,7 36,8

24,1
20 19,6 18,6 17,9

51,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

F
R

A
N

C
IA

E
S

P
A

Ñ
A

E
U

A

IT
A

LI
A

C
H

IN
A

R
E

IN
O

U
N

ID
O

C
A

N
A

D
A

M
E

X
IC

O

A
U

S
T

R
A

LI
A

A
LE

M
A

N
IA

Visitantes (millones)

AÑO 2002

 
 Fuente: Organización Mundial  de Tur ismo. Barómetro del  Tur ismo Mundial  

 

GRÁFICA Nº 4 

 

Número de v is i tantes de los pr incipales países receptores de tur ismo  

Año 2003 
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 Fuente: Organización Mundial  de Tur ismo. Barómetro del  Tur ismo Mundial  
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 GRÁFICA Nº 5 

 

Número de v is i tantes de los pr incipales países receptores de tur ismo  

Año 2004 
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Fuente: Organización Mundial  de Tur ismo. Barómetro del  Tur ismo Mundial  

 

 GRÁFICA Nº 6 

 

Número de v is i tantes de los pr incipales países receptores de tur ismo  

Año 2005 
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Fuente: Organización Mundial  de Tur ismo. Barómetro del  Tur ismo Mundial  
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GRÁFICA Nº 7 

Número de v is i tantes de los pr incipales países receptores de tur ismo  

Año 2006 

 

79,1

51,1 49,6
41,1

30,1
23,6 21,4 20 19,1

58,5
FR

A
N

C
IA

E
S

P
A

Ñ
A

E
S

TA
D

O
S

U
N

ID
O

S

C
H

IN
A

IT
A

LI
A

R
E

IN
O

U
N

ID
O

A
LE

M
A

N
IA

M
E

X
IC

O

TU
R

Q
U

IA

A
U

S
TR

A
LI

A

Visitantes 
(mil lones)

AÑO 2006

 
Fuente: Organización Mundial  de Tur ismo. Barómetro del  Tur ismo Mundial  

 

CUADRO 8 

Principales dest inos en el  mundo en función de sus ingresos por  tur ismo. 

 

Año  2000 

Pos ic ión Pa ís  
M i le s  de  

mi l lones  d l ls .  

1  E U A  8 2 . 4  

2  E s p a ñ a  3 0 . 0  

3  F r a n c i a  3 0 . 8  

4  I t a l i a  2 7 . 5  

5  R e i n o  U n i d o  2 1 . 9  

6  A l e m a n i a  1 8 . 7  

7  C h i n a  1 6 . 2  

8  C a n a d á  1 0 . 8  

9  A u s t r i a  9 . 9  

1 0  A u s t r a l i a  9 . 3  

1 1  G r e c i a  9 . 2  

1 2  M é x i c o  8 . 3  

1 3  S u i z a  7 . 8  

1 4  T u r q u í a  7 . 6  

1 5  T a i l a n d i a  7 . 5  

 

                               F uente :  Organ izac ión  M und ia l  de  T ur is mo.  Baró me tro  de l 
                              Tu r is mo Mund ia l  
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CUADRO 9 

Principales dest inos en el  mundo en función de sus ingresos por  tur ismo. 

 

                           Fuent e : Organ izac ión  M und ia l  de  Tur ismo.  

                               Bar ómetro  de l  Tu r ismo Mund ia l  

 

CUADRO 10 

Principales dest inos en el  mundo en función de sus ingresos por  tur ismo. 

 

Año  2002 

Pos ic ión  Pa ís  
M i le s  de  

mi l lones  d l ls .  

1  E U A  6 6 . 7 

2  E s p a ñ a 3 3 . 8 

3  F r a n c i a 3 2 . 7 

4  I t a l i a  2 6 . 9 

5  R e i n o  U n i d o 2 0 . 5 

6  C hi n a 2 0 . 4 

7  A l e m a n i a 1 9 . 0 

8  T u r q u í a 1 1 . 9 

9  A u s t r i a 1 1 . 2 

1 0  C a n a d á 1 0 . 7 

1 1  G r e c i a 9 . 7 

1 2  M é x i c o 8 . 9 

1 3  A u s t r a l i a 8 . 6 

1 4  T a i l a n d i a 7 . 9 

1 5  S u i z a 7 . 9 

Fuent e : Or gan izac ión  Mund ia l  de  Tur ismo.  Baró me t ro  de l  

                              Tu r is mo Mund ia l  

 

Año  2001 

Pos ic ión  Pa ís  
M i le s  de  

mi l lones  d l ls .  

1  E U A  7 1 . 9 

2  E s p a ñ a 3 2 . 9 

3  F r a n c i a 3 0 . 0 

4  I t a l i a  2 5 . 8 

5  A l e m a n i a 18 . 4 

6  C h i n a 1 7 . 8 

7  R e i n o  U n i d o 1 6 . 3 

8  C a n a d á 1 0 . 8 

9  A u s t r i a 1 0 . 1 

1 0  G r e c i a 9 . 4 

1 1  M é x i c o 8 . 4 

1 2  H o n g  K o n g 8 . 3 

1 3  A u s t r a l i a 7 . 6 

1 4  T u r q u í a 7 . 4 

15 Su iza  7 .3  
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CUADRO 11 

Principales dest inos en el  mundo en función de sus ingresos por  tur ismo. 

 

 

Año  2003  

 

Pos ic ión  Pa ís  
M i le s  de 

mi l lones  d l l s .  

1  E U A  6 4 . 3 

2  E s p a ñ a 3 9 . 6 

3 F r a n c i a 3 6 . 6 

4  I t a l i a  3 1 . 2 

5  A l e m a n i a 2 3 . 1 

6  R e i n o  U n i d o 2 2 . 7 

7  C h i n a 1 7 . 4 

8  A u s t r i a 14 . 0 

9  T u r q u í a 1 3 . 2 

1 0  G r e c i a 1 0 . 7 

1 1  C a n a d á 1 0 . 6 

1 2  A u s t r a l i a 1 0 . 3 

1 3  M é x i c o 9 . 4 

1 4 S u i z a 9 . 3 

1 5  P a í s e s  B a j o s 9 . 2 

    F uente :  Organ i zac ión  M und ia l  de  Tur ismo.  

     Baró me tr o  Tur ismo Mundia l  

CUADRO 12 

Principales dest inos en el  mundo en función de sus ingresos por  tur ismo. 

 

Año  2004 

Pos ic ión  Pa ís  
M i le s  de  

mi l lones  d l ls .  

1  E U A  7 4 . 5 

2  F r a n c i a 4 5 . 3 

3  E s p a ñ a 4 5 . 2 

4  I t a l i a  3 5 . 7 

5  R e i n o  U n i d o 2 8 . 2 

6  A l e m a n i a 2 7 . 7 

7  C h i n a 2 5 . 7 

8  T u r q u í a 1 5 . 9 

9  A u s t r i a 1 5 . 6 

1 0  A u s t r a l i a 1 5 . 2 

1 1  G r e c i a 1 2 . 9 

1 2  C an a d á 1 2 . 9 

1 3  J a p ó n 1 1 . 3 

1 4  M é x i c o 1 0 . 8 

1 5  
S u i z a 1 0 . 6 

                    F uent e : Or gan izac ión  Mund ia l  de  Tur ismo.  Baró me t ro  de l  

                    Tu r is mo Mund ia l  
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CUADRO 13 

Principales dest inos en el  mundo en función de sus ingresos por  tur ismo. 

 

Año  2005 

Pos ic ión Pa ís  
M i le s  de 

mi l lones  d l l s .  

1  E U A  8 1 . 8 

2  E s p a ñ a 4 8 . 0 

3  F r a n c i a 4 4 . 0 

4  I t a l i a  3 5 . 4 

5  R e i n o  U n i d o 3 0 . 7 

6  C h i n a 2 9 . 3 

7  A l e m a n i a 2 9 . 2 

8  T u r q u í a 1 8 . 2 

9  A u s t r a l i a 1 6 . 9 

1 0  A u s t r i a 1 6 . 0 

1 1  G r e c i a 1 3 . 7 

1 2  C a n a d á 1 3 . 6 

1 3  M é x i c o 1 1 . 8 

1 4  S u i z a 1 1 . 0 

1 5  P a í s e s  B a j o s 1 0 . 5 

                          F uent e : O rgan izac ión  Mund ia l  de  Tur ismo.  

                          Baró me tr o  de  Tur ismo Mund ia l  

 

CUADRO 14 

Principales dest inos en el  mundo en función de sus ingresos por  tur ismo. 

 

Año 2006 

Pos ic ión  Pa ís  
M i le s  de  

mi l lones  d l ls .  

1 E U A  8 5 . 7 

2  E s p a ñ a 5 1 . 1 

3  F r a n c i a 4 6 . 3 

4  I t a l i a  3 8 . 1 

5 C h i n a 3 3 . 9 

6  R e i n o  U n i d o 3 3 . 5 

7  A l e m a n i a 3 2 . 8 

8  A u s t r a l i a 1 7 . 8 

9  T u r q u í a 1 6 . 9 

1 0 A u s t r i a 1 6 . 7 

1 1  C a n a d á 1 4 . 5 

1 2  G r e c i a 1 4 . 3 

1 3  T a i l a n d i a 1 2 . 4 

1 4 M é x i c o 1 2 . 2 

1 5  S u i z a 1 1 . 8 

                      F uente : Or gan izac ión  M und ia l  de  Tur i smo .   

                      Baró me tro  de l  Tu r ismo M und ia l  
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