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INTRODUCCION. 

El nacimiento del turismo moderno, es decir, tal y como 

lo concebimos hoy: vehiculo de interrelaciones entre los hom
bres y las n~cioncs, tiene lugar al t6rmino de la Segunda Gu~ 
rra MuridiJl. No obstar1te, las co11diciones que imperan en el 

periodo entre las guerr~5. en CUilnto a la construcción de 

can·ete:--.):::;, 1 ()~~ servtcios por ferrocarri 1, el uso cada vez 

mhs frecuente del autom6vil, la ap1'0Laci6:1 d~ leyes que mejo

I'6n lJs c0n¿icioncs dn vida j~l tr~h3jarlor, sobre todo en los 

países industrializados (jor11Jd~ de ocho horas, dprobada en 
algunos paises en 1918 y el derecho a vacaciones pagadas acee 

tado en 1936 ) cte., influyeron para que al fínal:i zar la guc-

rra el turismo adquiriera el c-aráct•::r masivo qn"? tiene actual 
mente, partictilarmente e11 los pdis0s dcsar1·ollados. 

Diversos fUZ'?'On los fact:Orf:~~ que .se conjuqcJron en la ex-

pansi6n de esta actividad, uno de los fundamentales fue la 
acumulación de recurso5 econ6micos en las naciones desarrollª 

das , lo que pcrmiti6 una mejor distribución del ingreso en 

la población y de un :incremento en el poder .Jdquisitivo de la 

mi~m~ y l~ conquista de derechos en las condiciones de traba

jo como mejore~ sJl-1rios, jon16JJ:.: }'"!horaJes más accesibles y 

periodos vacacionalt¿ ra~2 l~r9os, favorecieron el desarrollo 

de est<1 acti'/idad. Aunados a .-~stos factort.~s se t:11...:u·::..:r:trdn los 

avzir.ce.s ter.r101ógi"::ns, ti::ztH<) en 10:.; tl'd.nsporu;s, «orno fue el 

caso de l~ comcrcializaci6n Je les \'u0lo5 e~ ~víones jet, la 

expan~~.i6n de i.·1:::: 1 'In1?a~; d(' f•·rrO':'JITil y el u:;o del automóvil, 

fucilild.r'or. y ;:-rr:,1110Vit..·1or. los vi3jr~s. d<:.1Ji(.'..c: lU':FJr al turismo 
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musivo. 
En este procese de expansión jugaron un papel determinante 

las empresas transnaciondles al diversificar y ampliar la 

actividad turisticd, ya que introduje1·0~ sistemas de resar·v~

ci6n en las agenci~s da ~iajcs, convirtióndolas en ejes de la 

organización turística. A5imismo, establecieron modernos sis

temas de crédito y se expandieron las líneas a~rea.s, por lo 

que se integró económica y financjeramente esta actividad a 

las grandes empresas tr·ansnac10na.l0s, quienes dominan la ofc::_ 

ta y comercialización <le ~ste sector. De esta form~. en la a~ 

tividad turistica intervi~ncn l~s compa~i~s aéreas, las cade

r.,l.s r.o::elera.::::, 10s ·:;ru¡~os t-:1ncarios, los agencias mu!ldiciles 

de viajes, las empresas internacionales de arrendah1ier1to de 

automóviles y los sitemas masivos de promoción y publicidad. 

Los org.:rnismos i.nten1acionales también pctrticiparon en e_§. 

te proceso de expansión, argumentando que el turismo fomenta 

la interrelaciót1 y cotitacto entre las naciones y contribuye n 

la ccmpr·ensión y paz intc1·nacional. En 1965, la Organización 

de las Naciones Unidas para la ~ducac ión, l.::. Ciencia y la Cu.!_ 

·tura (UNESCO) prcsent6 un estudio en el que destacó la impor

tancia de esta actividad para el mantenimiento de la paz y de 

los beneficios que el turismo tendría al incrementarse ~n los 

países con atraso económico. 

Al mismo tiempo que tier1en lug~r estos cve~tos, los pai-

ses subdesarrollados encuentran en el turismo una al~e~ 

nativa a corto plazo en la obtenci6t1 de divisas y µ~r·a z·~ju-

cir· el déficit e~ :~s ~3lanz~s ~e p~gos, ~sí como una solu--

ción al desempleo. Para lleva1· a cabo sus proyectos turisti-

cos acudieron y han acudido a la ayuda ~ócnica y financiera 

del Banco Mundial y al capital de las empresas transnacionales 
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que a camb!O de financiar la estructura turistica, exigen a 

ios gobiernos de estos países infr·aestructura de apoyo, am--
pliación de la rtd d~ c)rret8ras, co11st~ucci6:1 de ~P!'Opuer·tos 

y mejor calidad e11 Jos servicios, garantias fisc~les y trato 

especial a las inversiones extranjeras. De esta forma, las e~ 

presas transnacionales se introdujeron en los servicios turí~ 
tices en los paises subdesarrollados, controlando esta activ! 
dad desde la ampliJción de 1a planta tur·istica hdsta la deter 

minaci6n de la3 rutas aéreas. 

En la ~xpd11si6n do la actividad turísticd, los países su~ 
desilrrollados han jugado el mismo papel que han dcsempe~ado 

e:1 el desa.n·ullo J2 úi..I'dS dCL1vidu.dcs económicas, e~ d0cir, 

el de acatamiento y de complemento de los grandes capitales 

transnacionales. 
Aunado a esto, se deben considerar las fluctuaciones a 

que está sujeto este sector, como son las crisis cíclicas en 

los países industrializ~dos, principales emisores de turis-
tas, lo que no garantiza una demanda contintJa como en otras 

actividades ~conómicJs. 
En el caso de los paises subdeserroll~dos estas fluctua-

ciones se agudizan aún más, sobre teda en aquellos país~s que 

han hecho de esta actividad su principal fuerite de i11gresos, 

a pesar de que las divisas por este concepto se encuentran 

muy por debajo d·~ las que perciben los países desarrollados 
que l1an hecho de este sector llna important0 fuente de ing1·e-

sos, más como un comµlemt:nto que como principal fuente de di

viscts ~n sus cconomids. Sin embargo, en los paises subdesarr~ 

!lados es f1·ecuent~ q11e la economia dependa de una actividad 
o de un producto de expo1·t.1ci6n, papel que les ha sido asign~ 

do en la divisi6n internacional del tr·abajo, tal es el caso 
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de los paises caribeftos. quienes dependen totalmente de la 
actividad turística. 

En México, las remesas Jel sector turístico y transaccio

nes fronterizas fi11anciaron el déficit comercial durante el 

decenio de 1950, aunque paulatinamente disminuyó la particip~ 
ci6n del turismo en el fi11anciamiento a la impo1·tación de me~ 

cancías, s~ ha mantenido como el tercer· generador de divisas 
para el país. 

La vulnerabilidad de la economía mexicana ante manifesta

ciones externas, queda plasmada en el comportamiento de este 
secto1', al cual debi lj ta y dcllr..i ta. ~:-:. f0rm,1 d<"'t,~;rr.inn.nte la 

concentración del lugar d~ origen del tur·ismo receptivo, ya 
que el 87% del tur,ismo qt.:e a.rriba al país proviene de Estados 

Unidos, situación qu~ hace al ;ector totalme11te dependiente 
de los que suceda en aquel país y del buen o mal estudo que 

guarden las relaciones du Hó~ico con Estados Unidos. No obs-
tante, no se puede ne~Jar la aportación de} tul'ismo (;!1 lJ. cap

tación de divisas, argumento que ha sido esgrimido en m~s de 
u.na ocasión para justificar la promoción de este sector en 

los países subdesarrollados, situación que aprovechan los ca
pitales extranjeros para alentar las inversiones gubernamcnt~ 

les en programas de inversión en obras de infraestructura tu-

rística. Empero, es 112c~-:!~J.1·L:, rcp::.an~>:::::.; ro":! r~so rP.::i.1 que ti~ 

ne el turismo en la economía mexicana, ya que dcspu~s de ded~ 
cir los eyresos de los ingreso3, de r0~~ar el costo ~P l~s i~ 

versiones efectuadas por el gobierno en infraestructura turi~ 

tica, los gastos e11 importación de tecnologia, costos er~ la 
promoción y publicidad en el extranjero, el saldo resultante 

no es muy significativo en la economía nac-1u11al. 

Aunado a 10 anterior' se encuentra la repatriación de uti-
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lidades de los inversionistas extranjeros, situación que se 

agrava si se considera la vinculación del sector turístico al 
capital extranjero, esto es1 cadenas hoteleras, lineas a6reas 1 

compañías arrendadoras de automóviles, etc. y el hecho de que 

la balanza turística en los últimos anos no ha sido favorable 
para el pais, ya que el volómen de viajeros al exterior se 
ha incrementado. 

Es por ello, que el objetivo de esta investigación es de

terminar en que medida el turismo contribuye a subsanar los 
desequilibrios de la economía mexicana a través de un panora
ma general de los diferi::>ntes aspec!·o3 que conforman este sec

tor. 

Para el presente estudio se partió de una revisión de la 
actividad turística internacional y nacional y ubicar así al 

turismo de Méxíco en el contexto mundial. Asimismo se hace un 
análisis de la política tur·istica nacional, plasmada en los 
Planes y Programas del Gobierno Federal en materia turística 

en el período 1982-1988 para rastrear sus fallas y limitacio
nes y señalar• cómo ha influido esta política en el comporta-
miento del sector Centre dQ la economía nocional. Por otra 

parte. se hace referencia a la participaci6n de la inversión 
extranjera en la expansión del sector y los efectos de ésta 

en el turismo. 
La sjruaci6n ambi~~tJl de l~s difer~ntes regiones del 

p~is en las qu~ 3C h~r1 desarrollado centros turísticos tam--
bién h<l sir:lo (~valuildü con 01 objeto de estimar 1os Pfecto.s en 

el medio ambiente y tambión se intaz1ta precisar cual ha sido 
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su contribución en la ~conomía de esas regiones y final~ente 

a partir de todos estos elementos se hacen algunas cor1s1dera

ciones en torno a las perspectivas del sector turístico en M~ 
xico. 

Para tales prop6sitos, esra investigación se ha dividido 
en seis capítulos. El primero de ellos hace referencia a los 

conceptos que se han formulado en torno a esta actividad, así 

como al r1acimiento y evolución del turismo en el a~bito in-
ternacional y nacional. 

El segundo capitulo se ocupa de la planeaci6n turística 
en México, en particular de las metas y objetivos er1 los Pla

nes y Programas del turismo mexicar10 en el periodo 1982-1986. 

En el capitulo tercero se analizan los indicadores turís
ticos como la balanz~ turística, turismo receptivo, turismo 

egresivo, trans?cciones fronterizas, oferta y ocupación hote

lera y la particpación de México en el turismo mundial. 
La inversión extranjera en el turismo de México se anali

za en el cuarto capítulo. 
En el capítulo cinco se evalúa la situación ambiental y 

social en los centros tur·isticos de México y las metas l 
perspectivas del ~ector turistico en M~xico se examinan en un 

último apartado. 

Las hipótesis de la investigaci6n son las siguientes: 

- El turismo ~s una actividad económica muy vulnerable a fac
tores externos, tales como: las crisis cíclicas de las eco

nomías de los paises industrializados, principales emisores 
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de turistas; los fenómenos naturales y los cambios que tie
nen luga~ en el contexto int8rnacior.al. 

La situación interna de los países receptores de turistas 
también repercute en esta actividad, ya que no es suficien

te contar con recursos naturales, paisaje turístico y esta

bilidad política, sino se requiere también contar con infr~ 
estructura turística, estabilidad cambiaria, calidad en los 

servicios turísticos y una adecuada comercialización de los 

mismos, es decir, sistemas de promoción y publicidad efica

ces. 

- La vulnerabilidad de la economía mexicana ante mar.ifestaci2 
nes externas se refleja en el comportamiento del sector tu

rístico, el cual se encuentra delimitado en forma determi-
nante por la concentración en el lugar de origen del turis

mo receptivo, ya que el 87% del turismo al interior provie

ne de Estados Unidos, situación que hace dependiente al se~ 
tor de los que suceda en aquel pais y del buen o mal estado 

que guarden las relaciones de México con Estados Unidos. 

Es necesario subrayar que esta investigación no pretende 

agotar el tema del sector turístico en México en todo lo que 

corresponde • sino más bien un estudio que permita a la vez 

que entenderlo, precisar los beneficios reales que esta acti

vidad trae al país. 

Quiero expresar mi más profundo ugradecimi~nto y reconoc.!_ 

miento al Lic. Gu~tavo Adolfo Ramírcz Paredes por su asesoría 

en la presente investigación. 



1 • LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL AMBITO INTERNACIONAL Y 

NACIONAL. 

1 ,1 Definiciones de Turismo. 

1. 

A pesar de que los viajes por placer ya se practicaban en 
la Antigüedad (con los griegos y los romanos), no es sino hasta 

el primer cuarto d~l presente si0lo cuar1Jo cmp~ezan a aparecer 

las definiciones de ·rurismo. Son los alemanes quienes inician el 

estudio de esta actividad, con 1~ llamada EscucJ.~ n~rli110sa, de 

la que formJron parte GlLlksrnanri, Be~scl1eidt, Sch~irik, Bormann, 

Stradner y Morgciroth. 

Entre las definiciones 1Je e~ta corriente dest.1c~ror~ la de 

GlUksmann, quien en i929, d•~fin1ó c1l tu:·:._.-:;1;10 corno: la afluencia 

de personas a un luga1· detc:·ninado y en donde 110 ¡JOS8en lugar fi 
jo de residencia. 

También desu1có la de Schwink, quien consjdei·ó al turismo co 

mo aquel movimiento de pe1·soncts que dejan t0m¡Joralmente su ltiqar 

de 01·igc1i o Je residencia poi· mo~i\'OS (¡ue --=~ng,~~:: ~'·-;L.i.·.::iór. con el 

espíritu, su eui::rp') 0 :.'.~ ;:·~·.:;f,::;i~ii; :io Q\; bor-rn.-.rnn, qujen lo de

finió como el conjunto de victjes que realiz¿¡ una per'sona por mo-

tivos df-~ µlacer, co:n.::~rcial·~.:. o ;;~'üfr:.;Juii,-::.·~::; y en lo~: ::ualE:'s ~1 

lugar de resjdcnc1a 2s tempo1·~1 (1 J. 

(1 ). González A. Alpuche, Rüfael, I:em.J!:_!_s:_r.1 __ )~-~:g~-~-l~,r::_1j¡_12__It~!'Ísti 
cas, _1\sociación r:acional df! ~\bogados, Sf::!cJU!ldd r.:-dicién, Méxi_ 

co, 1978, pp. 7) y 76. 
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A partir de la Segunda Guerra Mundial y con el auge del t~ 

rismo se amplían los estudios acerca tle la actividad turística 

y sobre los fenómenos politicos, sociales y económicos que 
trae consigo el turismo. También surgen definiciones como las 

de Turista e Industria Turística. 

De esta forma, en 1942 los profesores suizos Krapf y tlunz! 

ker señalan al turismo como el conjunto de relaciones y fenóms;_ 

nos ocasionados por el desplazamiento y la permanencia de per

sonas fuera de su lugar de residencia, en tanto dicha permane~ 
cía y desplazamiento no están motivados por· ur1a acti·,;iJad lu-

crativa. 

En 1955, José Ignacio de Arrilluga, escribe: 

"Turismo 0s todo desplazamiento temporal determinado 
por causas ajet1as al lucro, el conjunto de bienes, ser 
vicios y organización que en cada nac16n determinan ~ 
hacen posible esos desplaz¿mientos y las relaciones y 
hechos que entre éstos y los viajeros tienen lu
gar" (2). 

En este caso Arrillaga introduce la noción de Industria Tu 

ristica, al mencionar al conjun~o de biene~, servicios y or

qanización. 

En México ~l Instituto Ncxicano d~ Investigaciones Turist~ 
cas (J.M.I.T.) lo d~fi11i0 como: el d~splazamiento huma110 de un 

espacio vital a otro temporal, la diferencia entre uno y otro 
es el ámbito geogrhfico donde las personas obtienen los medios 

e:onómicos parA subsistir. 

USA, 1982, p. 9, 



El I.M.I.T. tambi~n definió a la Industria Turistica: 

''es el sector económico Je servicios b5sicos, de alojª 
miento y alimentación vinculados, de agencias de v1a-
jes y de transporte de pasajeros¡ complementados por 
otros de recreación y venta de productos tipicos y apo 
yados en conjunto, por una serie de actividades produ~ 
toras de bienes y servicios'1 

( 3). -

Por su parte, Octavio Geti110 er1 su libro Turismo y 

3. 

Des-
arrollo en América Latina, defil1e ¿;,l tur'.ismo <::-01;-;o: un recurso 

social producido por el hombre a tt'avós de la transformación 
raciono.l y dcliberadJ d::: :·e:.:ursos r..:nur::l•:s y r:ul t11rales, ren~ 

vables y no renovables para su usufructo dt1rante el tie1npo li
bre. 

Gctino hace una diferencia ent1•e turismo y actividad turi~ 
tica. A ésta la define como: el desplazamiento voluntario de 

un individuo o de un grupo de individuos a lugares distintos 
de su espacio habitual de residencia y er1 el que no se persi-
gue ningón fin econ6mico o de trabajo profesional, sino 6nica-

mente con el propósito de recreación, cultural o de 
so (4). 

desea~ 

Finaln1ente, Octavio Moreno Toscano apunta que el tu1·is~o 

es la combinación del desplazamie11to litre y temporal de indi
viduos a países distintos y el conjunto de servicios que sati~ 
facen sus necesidades, así como la pr·omoci6n de dichos despla-

(3). Ibidem. 

(4). Getino, Octavio, Turismo y Desarrollo en América Latina, 

Limusa, México, 1987, p. 37. 
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zamientos. Asimismo, afirma que el turismo es como mercado, un 

vehículo producto de la creciente interrelación de los pa! 

ses (5). 

Las definiciones del Turismo fueron evolucionando debido 

al auge que fue cobrando esta actividad. Se introdujeron con-
ceptos como Industria Turística, Servicios Turísticos y cali-

dad de Turista. También fueron surgiendo innumerables estudio~ 

sobre los efectos físicos, socioculturales y económicos de es

te sector. 

1.2 El Sector Turístico en el Mundo. 

En los 61timos aílos el turismo ha experimentado una nota-

ble expansión a nivel mundial, convirtiéndose e11 una importan

te fuente de ingresos en países desarrollados y cada vez con 

más frecuencia en paises subdesarrollados, pues estos ante la 

imposibilidad de llevar a cabo procesos productivos dependien
tes de una alta tecnología y automatización, encuentran en es

ta actividad una opción viable en la obtención de divisas a 

corto plazo. 

El turismo es una actividad que existe desde lJ Anti-

gUedad, sin embargo, la importancia que tiene act11almente, se 

debe a la evolución de las condiciones sociocconómicas y tecn~ 

lógicas, desarrolladas principalmente en los paises industria-

(5). Moreno Toscano, Octavio, 11 La estructura internacional del 

negocio turistico 11
1 en Comercio Exterior, vol. XX, n6m. 

3, México, marzo 1970, p. 246. 
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lizados, las cuales han permitido que un n6mero de personas ca

da vez mayor dispongan de recursos y de tiempo libre para via-

jar fuera de sus paises de origen. 

1.2.1 El Nacimiento del Turismo en el Mundo. 

Las motivaciones que tuvieron los primeros viajes no eran 
muy distintas a las de hoy en día. Los motivus podían ser reli

giosos, culturales, por curiosidad o por placer como fue el ca

so de los desplazamier1tos a Olimpia con el objeto de presenciar 
o participar en los.eventos deportivos que alli tenian lugar o 

los viajes que realizabar1 los romanos a algunos mananciales a 

los que se les atribulan propiedades curativas (6). 
A la caída del Imperio Romano en el siglo V los viajes por 

_placer dejaron de ser practicados, de tal suerte, que durante 

la Edad Media, s6lo un nómero reducido de personas se atrevía a 

viajar, pues resultaba peligroso ya que los caminos no se enea~ 

traban en buen estado y estaban acechados por ladrones. 

Hasta los siglo~ XI y XII, cuando~~ rcali:aron las Cruza-

das, los viajes se vuelven más frecuentes y adquieren un carác

ter religioso, pues fueron realizados por cristianos hacia Jugª 
res considerados sagrados en Europa ~r también al Oriente Me-

(6). De la Torre Padilla. Osear, El turismo fenómenos socioeco

nómico y_ .::_ultural, Sectur, México, agosto 1976, p. 16. 
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dio (7). 

No fue sino hasta el Renacimiento, cuando los viajes adqui~ 

ren un nuevo carácter: educativos y culturales, pues con el SUE 

gimiente de universidades como las de Oxford, París, Salaman-
ca y Bolonia los viajes con fines educativos se hacen muy fre--

cuentes sobre todo entre los ingleses pertene-

cientes a la aristocracia y a una clase media naciente. 

Hacia el año de 1660 surgen los Grand Tour, que eran viajes 

exclusivos para jóvenes, cuyo objeto era adquirir cultura y una 

educación dirigida a la diplomJ.cia. Este viaje podía durar uno, 

dos o tres aftas y debía realizarse con un tutor (B). 
Aftas despt1&s, hacia 1670. los balnearios que en principi~ 

eran visitados únicamente por motivos de s.J.lud (se consideraba 
que los manantiales tenían propiedades curativas) se convierten 

e11 verdaderos centros turísticos, ya que aparte de las propie

dades curativas de los manantiales, se incluían espectáculos, 

juegos de azar y bailes. Algunos de estos balnearios, tenían hg_ 

teles, aunque el co~to de estos era muy elevado. De esta for~a, 

los balnearios se convierten en centros donde acudía no sólo la 

aristocracia, sino que también acudía la naciente burguesía. E~ 

tre los balnearios más famosos se encontraban Brighton, Marga-

te, Ramsgate, Worthing, Hastings, Weymouth, Blackpool y Scarbo

rough en Inglaterra; Baden-Baden, Weisbaden, Bad Homburg, 

( 7). Lund0er g, Don al~ F.. ~r1Ual de organización y admin~~ 
ción de turismotvol. 1 1 Ediciones CENTRUM, Esµaíla, J986, 

p. 12. 

(8). Knebel, Hans-Joachim, sociología del Turismo, Editorial 

Hispano-Europea, Barcclona,1974, pp. 17 y 18. 
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Karslbad y Bad Ems en Alemania y algunos otros en Francia, Aus

tria e Italia. 

Con 10 industrialización de Inglaterra y los avances qt1e se 

logr'an con la utilización del vapor en los barcos y locomotoras 

en la segunda mitad del siglo XIX 1 los viajes se hicieron más 

frecuentes1 ya que los avances que experimentó el transporte f~ 

vorecieron a un nGmero cada vez mayor de personas, puesto que 

fue más accesible par·Q otros ~ectores de l~ población y porque 

los desplazamientos fuc~on más acelerados (9). 

De.esta forma, en 1841, Thomas Cook org~nizó la primera ex
.::u!'si.ó:-: mJ:.oiV..'!. (570 rasajer·os i por fetTocarril. dt:: Leicester 

Lougborough en Inglaterrct (10). 

En Alemania, en 1863, Staugen fundó lct primera agencia de 

viajes en Breslau. M~s tarde, en 1873 organizó el PI'imer viaje 

a Palestina a través de Egipto. Posteriormente, en 1B78, Stan

gen or·ganiz6 un viaje alrededor del mundo. 

En este mismo período, la Compagnie des Wagons-Lit, cmpez6 
a realizar viajes (en ferrocarril) de Paris a Estambul (11 ). 

En los Estados U11idos los viajes por f0rrocarril también 

se popularizaron y al i11icio de la segunda mitad del siglo 

XIX, se construyó una amplia red de vías férreas, lo que facili:_ 

(9). Jimenez Martinez, Alfonso de jes6s, Turismo. Estructura v 

Desarrol1o, Interame:-ica.r.:::, México, 1984, pp. 3 y 4. 

(10). Mclntosh, Robert y Gupta, Shashikant, Turismo. Planeación, 
Administración v Persp~ctivas, Limusa, México, 1983,µ.20. 

(11). Knebel, op. cit. p. 30. 
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tó los desplazamientos que fueron más rápidos y seguros. 
Posteriormente, durante el primer tercio del siglo XX, la 

posibilidad de utilizar diferentes medios de transporte maríti
mos y terrestres en forma masiva, los ava~ces tecnológicos, la 

creciente industrialización y los avances en el marco jurídico 
laboral repercutieron en los viajes por placer. 

1.2.2 La Evolución del Turismo Mundial. 

El desarrollo del turismo mt1ndial tuvo lugar al término de 

la Segunda Guerra Mundial el cual se vió favorecido por los 
avances de la tecnología aeronaútica, ya que se facilitaron los 
viajes dando lugar Jl turismo masivo, pues la capacidad en el 
transporte de pasajeros y la velocidad que alcanzó el jet así 
lo permitieron. 

Por otra parte, al finalizar la década de 1950, la situa--
ción de Europa no e1•a propicia para esta actividad, ya que la 
reconstrucción física y económica se encontraba en proceso. Son 
los Estados Unidos, quienes al encontrarse favorecidos por la 

expansión de su comercio y su producción en Europa, fueron los 

m§s aptos en cuanto a las condiciones sociocconómicas para la 
actividad turística, de tal forma que durante la década de los 
cincuentas predominó en el contexto internacional el turismo 

norteaméricano (12). 

(12). F'ernández F'uster, Luis, 11 El turismo en el siglo XX", en 
Enciclopedia del Turismo, vol. 6, capítulo XXVIII, Intera 

mericana, México, 1986, p. 820. 
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Hacia 1960, el enfrentamiento de Estados Unidos y la URSS, 

también repercutió en la actividad turística, ya que esta fue 

considercJ.da un instrumento de a.yuda económica. y como una forma 

de consolidación de los Estados Unidos en su posición ideológi

ca, ya que en este proceso, esta actividad fue adoptada como 

una forma muy eficaz de penetración cultural en los países sub

desarrollados y evitar así procesos como el de la Revolución C~ 

bana ( 13). 

Por su parte, los organismos interna2io11ales a1•gumentaron 

que el turismo fomentaba la inter1·elación y contacto entre las 
pcrson<l:; y contribuí.:: a la cornp:-·cnsi_6n y pJz. internacional. En 

1963 se llevó a cabo la Primera Cor1fercncia de las Naciones Un! 

das sobre los Viajes Internacionales y Turismo. En 1965, la Or
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (ÜNESCO), presentó un estudio en el que se destacó 

la importancia de esta actividad para el mantenimiento de la 
paz y de los beneficios que el turi3mo tendría al fomentarse en 

_los países subdesarrollados (14). 

La Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo 

(UIOOT), propusó a las Naciones Unidas proclamar el ano de 1967 

como el Año Internacional del Turismo: Pasaporte para la Paz. 
Al mismo tiempo que tenía lugar este proceso, los países p~ 

co industrializados fueron invitadcs a abrir sus fronteras a 

los turistas y al capital extranjero en este sector, pero A ca~ 

bio de que los Gobiernos de estos países p~oporcionaran finan-

ciamiento para la infracstr11cturd turística, además de contar 

con garantías fiscales y trato especial para estos inversionis-

(13). Jímenez Martínez, op. cit. p. 66. 

(14). Q>ídem. 
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tas. Ante la precaria situación de estos países, aceptaron es-
tas propuestas, ya que vieron en el turismo una alternativa pa
ra obtener divisas. Para llevar a cabo sus proyectos turísticos 
acudieron a la ayuda técnica y financiera del Banco Mundial. De 
esta forma, las empresas transnacionales se introdujeron en la 
estructura turística de los países subdesarrollados, controlan
do esta actividad, así como el destino de los viajes, la expan
sión de la planta hotelera y las rutas aéreas (15). 

La década de 1970 fue difícil para el turismo, sobre todo 
en la primera parte, ya que la crisis petrolera a partir de 

1973 afectó en forma directa el costo de los vuelos internacio
nales. Asimismo, cltirante esos aftas, la actividad turística asu
mió un nuevo carácter, ya que las posturas que la consideraban 
un i·nstrumento de paz y cooperación internacional quedaron 
atrás al ponerse de manifiesto la dependencia de este sector de 
los capitales internacionales y por la nueva ubicación que se 
le dió al turismo en el marco político-económico de los paí
ses ( 16). 

Para 1980, el turismo había alcanzado una notable expansión 
a nivel internacional. Los servicios turísticos experimentaron 
nuevos procesos de organización que se tradujeron en un control 
casi total del movimiento turístico internacional. 

Por otra parte, algunos paises, principalmente europeos, 

(15). Ibicl_:. 

(16). Ibid. µp. 114 y 115. 
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han estddo perfeccionando este sector hasta convertirlo en una 
importante fuente de ingresos en países como Francia, quien en 

1988 obtuvo ingresos por 13 783 millones de d6lares por este 

concepto y 38 288 000 visitantes. Por su parte. Espafia obtuvo 

ingresos por 16 686 millones de dólares y 35 millones de visi

tantes; Italia 12 399 millones de dólares y 26 155 OüO tu-
ristas; Reino Unido con 15 798 000 visitantes e ingresos por 

11 023 millones de dólares y Estados Unidos con 33 875 000 tu-

ristas e ingresos por 29 202 millones de dólares (17). 

En los paises subdesar·rollados que ha11 !1echo del turismo su 
principal fuente de divisas, los ingresos por este concepto es

tán muy por debajo de los que perciben los paises industrializ! 

dos. No obstante, Países como Tailandia dependen casi totalmen

te del turismo~ a pa1·tir de 1970 el gobierno de este pais y el 

capital privado dieron un fuerte impulso a este sector al consi 

derarlo una importante fuente de divisas. Este sector ha ido 

evolucionando er1 este país de tal forma que: 11 La industria del 
"turismo constituye actualmente la principal fuente de divisas 

de Tailandia y es el sector de la economía que crece con mayor 

rapidez" (18). 

En la región del Caribe, el turismo ha sido desde hace ya 

algunas décadas la principal fuente de ingresos. En 1988 los in 

{17). SECTUR, Estadisricas 85si~Js de 13 Ac:ividad Tu~is:ica 

1989, México, julio 1990, pp. 116 y 117. 

(18). Reaiford, William N., ºCuánto más, mejor, gracias", en 

Desarrollo Mi1ndial, Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, México, diciembre 1989, p. 20. 
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gresos por este concepto ascendieron a 7 300 millones de dóla-

res en esta zona, con 10 millones de visitantes y el cual pro-
porcionó empleo a más de 300 000 personas (19). 

Chipre es otro de los paises subdesarrollados que dependen 

económicamente del turismo. Este sector nace en este país en 

los sesentas, pero es itasta 1974 cuando el turismo se consideró 

una forma inmediata de obtener divisas. Actualmente el turismo 
es ''la principal industr•ia y la fuente m&s importante de divi-

sas, y genera empleo para el 20% de la población" (20). 

Por otra parte, al finalizar 1980, Europa continuaOa ocupa~ 

do el primer lugar en cuanto a captación de turistas y por ende 

de divis~s; para 1989, Europa recibió el 61 .8% del turismo mun

dial y el 50.4% de los ingresos por este concepto; le siguió 

América con el 19.8% de turistas y el 26.9% de los ingresos; 
después Asia con el 13.6% de turistas y el 17.1% de ingresos y 

finalmente, Africa y Oceanía con 3.8% y 1 .1% del turismo mur.--

dial y 3.2% y 2.5% por concepto de divisas, respecti

vamente ( 21). 

(19). Hart, Cherie, "¿Está el Caribe atrapado en la trampa del 

turismo?'', en Desarrollo Mundial, Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo, México, diciembre 1989, 

p. 7. 

(20). Jensen, Lois, "auge económico y deterioro ambiental", en 

Desarrollo ~undial, Programa de las Naciones para el 

Desarrollo, México, diciembre 1989, p. 10. 

(21 ). SECTUR, 2P~'-:_ pp. 11~ y 121. 
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Ahora bien, el contexto de los países des¿irrollados y 

subdesarrollados en los que la actividad turística es una impor 
tante fuente de ingresos es totalmcr.te distinto, pues micntl'as 
los primeros han desarrollado y consolidado actividades produ~ 
tivas como la agrict1ltura, ganadería e industria, los segundos 
se encuentran en el atraso, desempeílando el papel que le ha si
do impuesto por la divisi611 internacional del trab~jo y des

arrollando actividades complementarias del capital internacio-
nal, como es el caso del Luri::.~::i.o, actividad endeble de la que 

dependen económicamente. 

1 .3 El Sector TuI"ístico en México. 

En México, el turismo ha sido considerado un sector muy im
portante en la captación de divisas, particularmente porque du
rante algunos años, los ingresos por este concepto le permitie
ron a México financiar en gran pilrte el deficit entre exporta-
cienes e importaciones (22). 

(22). Ojeda Gómez, Mario, _t\lcances y límites de la~ítica ex
terior de México, El Colegio de México, México, 1976, 

p. 135. 
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1.3.1 El Nacimiento del Turismo en México. 

Los viajes en México antes del siglo XX estaban muy limita

dos, ya que la inestabilidad política y las precarias condicio

nes de los caminos y la inseguridad de éstos, no permitían que 

los desplazamientos de viajeros fueran más frecuentes. Sin em-
bargo, los viajes aunque escasos si existian. 

Para 1920, el turismo que llegaba del extranjero era exi 

gua, aunque yu se ddvertía que el número de norteamericanos que 

llegaban al país era mayor al de otros lugares, 11 La vecindad de 

México con el grar1 mercado norteamericano determinó que, desde 
entonces, recibiera ya pequeños grupos de viajeros y apareciera 

la preocupaci6n de fomentar esas visitas'' (23) En 1929, el flu
jo de turistas hacía el país registró un importante aumento al 

llegar a 19 164 , debido a la amplia difusión del automóvil y 
a la nueva red de carreteras construí.da durante el gobierno de 

Plutarco Elías Calles (1924-1928)(24). Posteriormente, la infra 

estructura desarrollada, después de la expropiación petrolera, 

también benefició al turismo, ya que tanto los esfuerzos por 
mejorar los caminos y carreteras como la construcción de infra

estructura aeroportuaria facilitaron los desplazamientos por el 

territorio nacional. 
Para 1939, el gobierno de México considerilb~ ya al turisn10 

(23). Moreno Toscano, Octavio, ''La encrucijada de la actividad 

turística en México", en Comercio Exterior, vol. XX, 

n6m. 5, MAxico, mayo 1970, p. 374. 

(24). De la Torre Padilla, Oscar.~1:_:_ p. 170. 
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una importante fuente de ingresos y se iI1icia la promoción de 
esta actividad, aunque durante la Segunda Guerra Mundial 1 las 

corrientes turísticas disminuyc':"on, pero en el caso de México 
se mantuvieron, particularmente por la cercaníu de los Estados 

Unidos, que ya se caracterizaba como un importante emisor de 

turistas. En 1941, el ento11ces presidente Manuel Avila Camacho 

afirmaba que el turismo era und entrada muy importante de divi 
sas, sobre todo por su aportación en 13 cuenta corriente de la 
balanza de pagos, 

"el resultado neto superavi t::rio en l.:is thl!'!5Clcci.ones 
fronterizas y el turismo fueron suficientes para que en 
los años de guerra la balanza en cuenta corriente fuera 
positiva, particularmente en 1943, en que superó los 
100 millones de dólares. Tales condiciones, sumadas al 
ingreso de .capitales de corto y largo plazo, arrojaron 
un considerable aumento en las reservas de divisas en 
el Banco de México, cuya magnitud alcanzó los 330 millo 
nes de dólares de 1940 a 19~5" (25). -

De esta forma, se inicia la tarea del sector tur·istico en 

la economía mexicana, es decir, saldar el déficit comercial 

en la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

Esta situación aceleró la promoción turística en el extran

jero. De 1941 a 1946 se Jt~ieron ctiatrn delegaciones turísticas 
en Estados Unidos: Nueva York, San A11tonio, Los Angeles y Tuc-

son (26). Tambi~n se fundó la Asociación Mexicana de Hoteles y 

( 25). Cctbral 1 Roberto, 11 lndus trial i zación y poli tic a económica" 

en Desarroll~isis de la economía mexicana, Selección 
de Rolando Cordera, FCE, El trimestre económico, núm. 39, 

México, 1983, p. 71, 
(26). De la Torre Padilla, Osear, op. cit. p. 174. 
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Moteles en 1942 y en 1945 la Asociación de Agencias de Viajes. 

1 .3.2 La Evolución del Turismo en México. 

Al término de la Segunda Guerra Mundial y con la incorpora 

ción de las industrias norteamericanas al comercio internacio-~ 

nal , la incip1Bnte industria nacional se vió seriamente afect~ 
tada al p~rdcr competitividad. No obstante, la política de in-

dustrialización continuó y el gobierno mexicano consideró al t~ 

rismo como un producto de exportación que podía proporcionar 

las divisas necesarias para financiar las importaciones de bie

nes de capital y otros insumos que requería el proceso de indu! 
trialización . Así el financiamiento del déficit comercial por 

turismo fue de 98.3% en 1950 y 70.6% en 1955 (27). 

Durante el período de Miguel Alemán Valdés se construyó in
fraestructura que tenía por objeto apoyar la industrialización 

del país, no obstante, el turismo se vió favorecido, ya que se 

construyeron carreteras y se inauguraron rutas aéreas, lo que 

facilitó el desplazamiento de los turistas. Asimismo se promo-

vieron y se otorgaron facilidades a las inversiones nacionales 

y extranjeras que se tradujeron en nuevos servicios turísticos 

de los primeros centros tu1·ísticos del país, como fue el caso 
de Acapulco. 

Con Adolfo Ruiz Cortines, se siguó la misma línea del pe--

riodo anterior, sólo qt1c al observ~r las reper·cusiones sociales 

(27). Jímenez Martínez, ~~p. 214. 
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que el desarrollo de esta actividad había tenido en otros paí-

ses, específicamente en Cuba, la que se había convertido en un 

centro de tr5fico de droga y prostitución, ~dvierte de la defor 

mación de esta actividad en la sociedad, no obstante, se recono 
ce su aportación a la economía. 

Durante la administr·ación de Adolfo López Mateas se creó el 

Departamento de Turismo, lo que i·epresentó el reconocimiento 

pleno del turismo en la economía del país. En 1961, se le asig

nó la tarea de elaborar un Plan Nacional de Desarrollo Turísti
co, el cu~l ser·ia dado a co11ocer en 1962. Cabe seílalar que en 

este documento prevalecía la idea de que el turismo contribuía 

a la comprensiór1 de los pueblos y la paz inte1•nacional. En 1961 

también se cre6 el C~nsejo Nacional de Turismo, como 6rgano de 
consulta y ases'oría. 

Ahora bien, en este proceso de expansión 

del sector turistico en México la inversión extranjera jugó un 

papel muy significativo en el desarrollo de los servicios turis 

tices, pues los grandes capitales extranjeros invierten en la 

planta hotelera, agencias de viajes y transporte aéreo. de esta 

forma, en la planta turística !lücional han predominado los capi 
tales extranjeros, los cuales han aprovAch~do la infr3cstructu

ra de acceso. 
La extranjerización de este sector ha ido en aumento, si 

no como propietaria, si como empresa que controla y administra 

los hoteles o como franquicia o como empresa que vende su nom

bre o marca. "La industria puede estar mexicanizada al 99%, p_~ 

ro el 1% que representd L~cnica, ligas con los grandes merca-

dos y administracióz1 es, er1 6ltima instancia, el que decide el 
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destino del resto" (28). 

En esta década de 1960, el turismo y las transacciones fro~ 
terizas representaron el 40% (1964) de los ingresos de la cuen
ta corriente hasta alcanzar en 1967 el 44% del total de los in
gresos de la cuenta corriente (29), a pesar de q11e el comercio 
exterior habia diversificado sus productos de exportaci6n, sin 
embargo, las remesas de turismo ya no eran suficientes para fi

nanciar el déficit comercial; de 1961 a 1970 el saldo de este 
déficit fue de 5 375 millones de dólares y por concepto de tu-
rismo y transac~iones fronterizas se obtuvieron 4 086 millones 
de dólares (30). Mientras que de 1951 a 1960 las exportaciones 
ascendieron a 7 292 millones de dólares e importaciones a 
9 743 millones de dólares, con un déficit de 2 451 millones de 
dólares y los ingresos por turismo y transacciones fronterizas 
ascendieron a 2 523 millones de dólares (31). 

A partir de 1970, el gobierno mexicano replanteó la necesi-

(28}. Moreno Toscano, Octavio, 11 La estructura internacional del 

negocio turístico'', en Comercio Exterior, vol. XX, nóm. 3 
México, marzo 1970, p. 251. 

(29). Ojeda Gómez, Mario, 2E..:._Cit. p. 114. 

(30). Ibídem, p. i40. 

(31). Ibid. pp. 138 y 139. 
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dad de diversificar el comercio exterior y el turismo. Así to

mando en cuenta la novedad en la oferta turística internacio--

nal: el sol, las playas y el mar, el Gobierno Federal se adjud! 

c6 la tarea de construir nuevos centros turísticos como Cancón 

e Ixtapa que se anadieron a Acapulco y Puerto Vallarta. 

Durante esta administración también se creó el Fondo Nacio

nal de Fomento al Turismo (FOUATUR) el 16 de abril de 1974. Es

te Fondo tuvo su origen ~n dos instit11ciones: el Fondo de Gara~ 

tia y Fomento al Turismo (FOGATUR), el cual fue constituido en 
noviembre de 195ó bajo el control de Nacional Financiera, S.A. 

con 01 obj"?to de f:i.cilit·Jr .~~!'•~'jito~; r:•,1!~2 csr·ir;11.1la.r la inversión 

turística nacional, tanto para la construcción como para la re

modelación de cu~rtos de hotel. La otr~ in:tituci6n fue el fi-
deicomiso Fondo de infraestructura Turística (INFRATUR), que 

fue creado en ~l ano de 1969. Este Fondo estuvo bajo la direc-

ción del Banco de México y sus funciones se orientaron a la pr2 

moción y realización de obras de infraestructura que estaban r~ 

}acionadas con un programa de Gobierno Fedcríll para desarrollar 

nuevos centros turísticos y para mejorar otros que ya tenían 

cierta relevancia. FONATUR fue el resultado de la fusión de és

tos dos fideicomisos creados con anterioridad. El Fondo fue 

constituido con fundamento en la Ley Federal de Fomento al Tu-

rismo y formalizado por un contrato de fideicomiso celebrado e~ 

tre la Secretaria de Hacienda y Crbdito P6b1i~o y N~cional Fi-

nanciera1 S.A. como fiduciaria er1cargada da controlar el ~atri

monio fideicomitido. 

Los objetivos del Fondo son: asesorar, desarrollar y finan

ciar los planes y programas de promoción, fomento y desarrollo 

del turismo en el país. 
Las funciones del Fondo se realizan mediante tres acciones: 
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la primera que consiste en otorgar créditos a las inversiones 
de los sectores público, privado y social para alojamiento tu-
ristico; la segunda es el desarrollo de centros turísticos int~ 
grales y la construcción de infraestructura para promover la i~ 
versión y la tercera es la realización de inversiones en empre
sas públicas o mixtas de servicios turísticos (32). 

Otras acciones durante la administración de Luis Echeverría 

Alvarez fue la creación de la Secretaría de Turismo(antes Depa_!'. 
tamento de Turismo) para progrdmar y dirigir la actividad turís 

tica nacional. 
También se promulgó la Ley para promover la Inversión Mexi

cana y Regular la Inversión Extranjera (19731, la que permitió 
la existencia de Fideicomisos, tanto en turismo como en maquil! 
doras. En el artículo 7 de la citada Ley, determinó en qué ca-
sos los extranjeros no tendrán el dominio sobre las tierras y 

aguas del territorio mexicano. 

ºLos extranjeros, las sociedades extranjeras y socieda
des mexicanas que no tengan cláusulas de exclusión de 
extranjeros, no podrán adquirir el dominio directo so
bre las tierras y aguas en una faja de 100 kilómetros a 
lo largo de las fronteras y de 50 en las playas" (33). 

(32). FONATUR, Ixtapa Zihuatanejo. Un Desarrollo Turistico en 

en el Dorado Pacifico, México, 1982, pp. 16 y 17. 

(33). Secretaría de Gobernación, "Ley para Promover la Inver-
si6n Mexicana y Regular la Inversión Extranjera'', en 
Marco Jurídico de la Inversión Extranjera. México, 1988, 

p. 20. 
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. Pero con el objeto de promover las actividades industriales 

y turísticas, tanto en las fronteras como en los litorales, la 

Ley en base a ~u articulo 18, acepta la figura jurídica del 

Fideicomiso, el cual ha permito el desarrollo de maquiladoras 

en la frontera norte, así como hoteles y restaurantes con inve~ 

sión extranjera que operan a lo largo de los litorales del 

país, pero sin constituir derechos reales sobre ellos (34). 

Estas acciones pusieron de manifiesto la importancia que se 

le concedió al turismo en la administración de Luis Echeverría 

Alvarez, a pesar de que el financiamiento del déficit comercial 

po1' tu1·ismo había descendido i1asra 21 .5% y 18.0% en 1970 y 

1975, respectivamente (35). 

Para el periodo ~e José López Portillo, el turismo atraves! 

ba por una crisis profunda, producto del boicot judío-norteame

ricano (1975) a este sector, por ello se intentó ampliar las 

opciones para obtener divisas, sin embargo, el turismo continu~ 

~a siendo la 6nica alternativa junto con la agricultura. En 

1979, la aportación del turismo para subsanar el déficit comer

cial fue de 22.5% (36). Posteriormente, y a raíz de la petroli

zación de la economía, la situación económica era muy crítica 
ya que existía una sobrevaluación de la moneda, lo que facilitó 

la salida de turistas mexicanos al extranjero en un porcentaje 

muy elevJdo y que los centros turísticos del país perdieran com 

(34). Ibídem, p. 2ó. 

(35). Jímenez Martínez, op. cit. p. 214. 

(36). Ibídem. 
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petitividad. En este contexto, la nueva política gubernamental 
fomentó el turismo nacional para aprovechar la capacidad de las 
instalaciones y evitar que este tipo de turismo continuara sa-

liendo del país socavando el saldo de la balanza turística, si
tuación que se prolongó hasta 1982, ano en que se devaluó lamo 
neda nacional y en el que el turismo sólo contribuyó con un 

5.7% al déficit comercial (371. 

Para julio de 1985, la economía internacional sufre ur1a se

rie de cambios a raíz de la brusca caída de los precios del pe
tróleo, lo que repercutió directamente en la econo1nia nacional 

al verse afectada la principal fuente de ingresos del país y li 
mitando seriamente lds importaciones de bienes de capital, pro

ductos intermedios y materias primas necesarios para el proceso 

productivo, puesto que ya no contaba con las divisas que se ob
tenían por concepto de la venta del hidrocarburo. Frente a esta 
situación, el gobierno de Miguel De la Madrid Hurtado seftaló 
que la única opción viable para incrementar los ingresos del 

país, era la exportación de bienes no petroleros y de servicios 
como el turismo. Fue por ello que se reiteró el propósito de 

conceder a este sector un carácter prioritario dentro de las m~ 

dictas que se tomaron para superar los problemas que enfrentaba 

el país. 

Ahora bien, al fracasar el modelo de sustitución de im

portaciones y el desarrollo estabilizador y con la incorpora--
ción de Estados Unirlos al mercado mundial después de la Segunda 
Guerra Mundial, la industria nacional no pudo mantenerse y me--

( 371. Ibid. 
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ncs a1n 2xpandirsc, !a pol!t{ce gvber~amertal erco~tró en el 

turismo una fuente de divisas, que entre otras cosas, financia
ra el creciente déficit comercial. Sin embargo, al apoyarse en 

un sector tan vulnerable y al no haber' diversificado las expor

taciones, el crecimiento del país se l1a mantenido en una crisis 

permanente. 

Es evidente la irnportas1cia que tiene el turismo en algt1nos 
países, empero, es necesario seílalar la vulnerabilidad de este 

sector_ ante factores económicos, políticos, sociales y natura-
les. No se puede dejar de lada l~ dc¡J~nJcr1ci~j qu~ ti0ne de m~-

nifestaciones externas, tal es el caso de las crisis cíclicas 
en los países industrializados, prjncipales emisores de turis-

tas o las crisis en las relaciones políticas que tambi&n reper

cuten en el de~arrollo de esta actividad. En el caso de M~xico, 

uno de los renglones mls endebles del sector es la concentra--

ci6n del lugar de origen del turismo receptivo, cabe recordar, 

que el 87.3% del turismo que ingresa al pais proviene de Esta-
dos Unidos (38), situación que hace dependiente a la actividad 

de lo que suceda en la economía norteamericana y muy suscepti-

ble a los fenómenos políticos que afectan las relaciones de Mé

xico con aquel país. Existen numerosos ejemplos de esta situa-

ción. 

En 1939 y a raiz de la exproriaci6n petrolera, la µr~si6r1 

política-económica norteamericana no se hizo esperar. Una camp~ 
fta en Estados Unidos de desacreditación contra México afectó a 

todos los secrnres y por supuesto también al curismo. PaJ'a 1939 

(38). SECTUR, ~_s.iJ:...:_ p. 46. 
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llegabafi al pals 1J9 eco tu~istas, cifra q~e desce~di6 a 
133 200 en 1940 (39) a pesar de los esfuerzos del Gobierno M~ 
xicano y de Petroleas Mexicanos (PEMEX) (esta empresa había or
ganizado el Club de Viajes PEMEX como contrapartida a esta cam

pana con el objeto de promover el turismo automovilístico prov~ 
niente de Estados Unidos) por mantener e incrementar la afluen
cia turística hacia el país. 

A finales de 1961, después del triunfo de la Revolución Cu
bana, México decidió mantener sus relacione~ políticas con 
aquel país, lo que repercutió en su relación político-económica 
con los Estados Unidos y por ende en la corriente turística de 
ese país hacia México, aunque aquel país no impidió las visitas 
turísticas sí las desalentó, lo que redujo el volúmen del turi~ 
mo norteamericano hacia México.El crecimiento del turismo del 

período 1958 a 1959 fue de 7.0%; de 1959 a 1960 fue de 1 .9% y 
de 1960 a 1961 fue de 5.6% (40). 

En noviembre de 1975, después de la adhesión de México a la 
declaración de las Naciones Unidas en el XXX Período de Sesio-
nes de la Asamblea, en la que se declaró al sionismo como una 
forma de discriminación racial, el turismo sufrió un grave det~ 
terioro, consecuencia del boir.ot judio-norteamericano, quienes 

apuntaron hacia uno de los renglones más dependientes de la ecQ 
nomía mexicana respecto de los Estados Unidos. De esta forma Y 
gracias a su influencia política y económica se realizó una ca~ 

(39). Ibídem, 367. 

(40). Jimenez Martinez, op. cit. 69. 
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paña en contra de México, la cual tuvo éxito rápidamente 1 prod~ 

ciéndose un gran n6mero de cancelaciones, ''la agencia de viajes 
Travel Scrvice en sólo 3 días recibió cancelaciones por 110 000 

dólares (41). 

A esta campaña también respondió Canadá, 11 la empresa más im 

portante de ese país Sun Tours ordenó la suspensión del 35% de 

sus reservaciones para esta temporada'' (42). 

Por su parte, el e11to11ces presid~nte de la Asociación Mexi
cana de Agencias de Viajes, señalaba que: "la situación es gra

visima, pues si la mayor pa1'te de los turistas que visitan nue~ 

tra nación son norteamer·icanos se perder~ m~s de la mitad de 

las divisas que ingresan a México" (43). 

Ante la presión judío-norteamerican0, el presidente del Co~ 
sejo Mexicano de Turismo en 1975, Miguel Alcm6n Valdés, se reu

nió en los primeros días de diciembre de ese año con importan-
tes líderes judíos en Nueva York, en esa reu11i6n: 11 Alem&n fue 

advertido de que a menos que haya un cambio por parte del Go--

bierno Mexicano en el asunto del sionismo, las relaciones entre 

los judíos-estadounidenses y México serán tensas y difíci

les (44). 
Estas declaraciones en el círculo oficial iban acompañadas 

de desplegados en los periódicos de diferentes ciudades de Est~ 

dos Unidos, en los que se pedía, particularmente a los judíos, 

(42). Ibídem, p. íB. 

(43). !bid. 

(44). Excélsior, México, 3 de diciembre de 1975, p. 2-A. 
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cancelaran sus viajes a México (45). Un desplegado en el New 
York Times decía: 

''El 10 de noviembre, México se convirtió en el lugar me 
nos deseable para ir de vacaciones o hacer negocios, ño 
sólo para los judíos, sino para toda la gente de buena 
voluntad. Nuestras voces serán oídas mejor si las diri
jimos hacia México, porque los estadounidenses viajamos 
hacia México y hacemos más negocios alli que con los 
otros 71 paises considel'ados conjuntamente" (46). 

En el mes de diciembre de 1975, Emilio o. Rabasa secretario 
de Relaciones Exteriores, viajó a Tel-Aviv a poner en claro que 
la declaración de México en Naciones Unidas había sido un mal 

entendido. Por su parte el presidente Luis Echeverría Alvarcz 
también aclaró ante las comunidades judías de Estados Unidos, 
que en la Asamblea no se había querido dar esa impresión. Empe
ro, a pesar de estas declaracionc·s poco usuales, el boicot con
tinuaba y las agencias de viajes norteamericanas anunciaban que 
el 100% de las reservaciones para M¿xico estaban canceladas, no 
solo para lo que restaba de 1975, sino también para todo el aílo 
de 1976 (47). De esta manera, el turismo sufrió un déficit, del 
que sólo empezó a recuperarse hasta 1978. Cabe subrayar, que P! 

ra 1975 el saldo de la balanza turística fue de -21 .3% (48). 

(45). Q_Jl"!_~Vt?_rs_¿¡!-' México, 27 de noviembre de 19?5, p. 13. 

(<~). Excélsior, México, 3 de diciembre de 1975, p. 12-A. 

(47). El Heraldo, México, 10 de diciembre de 1975, p. 10-A. 

(48). SECTUR, op. cit. p. 101. 
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En 1976, el Departamento de Estado norteamericano emitió 

una declaración en la que se afirmaba que viajar por las carre

teras mexicanas era pelig1·uso, lo que ocasionó que el turismo 

receptivo tuviera una variaciór1 de -3.4% y un descenso del tu-
rismo por carretera de -11 . 8){ ( 49). 

Más recientemente, surgió un conflicto a raíz de las decla

raciones de John Gavin, quier1 <lur¿nto su estancia en México c~o 

embajador de Estados Unidos, afirmó en 1984 que se consjderaba 

oportuno emitir un comufiicado acerco de la pelig1·osidad de las 
carrotoras 0n México (50), s1tu~ci6n q11~ nu0vamente originó 11n 

descenso en el turismo por carretera eri -2% par•a ese aflo (51). 

AQn mas reciente.fue la ir1tensa supervisión aduana! que tu

vo lugar en la ~rentera norte en :na~zo de 1985, causando un 
descenso del 15% en el mo·;imiento turístico por crtrretera en 01 

p~imer trimestre de ese aílo (52). A esta ~ampa1ia se sumaron los 

sismos de 9.?ptiembre en el mismo año, todo lo cua1 determiné c;ue 

1985 fuera un aílo negativo para el turismo de México, ya que 

la balanza turística tuvo un saldo de -19.1% (53). 

(49) . .!_~í_c!em, p. 41. 

(50). El DGi_, México, 1 O de noviembre de 1984, p. 3 

(51). SEC'l'UR, op. cit. p. 41. 

(52). ~ornada~ México, 19 de marzo de 1985, primera plana. 

'~2). SECTUR, op. cit. p. 101. 
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Finalmente a esta lista de acontecimientos de carácter poli 
líticos que afectaron a la actividad turística, hay que añadir 
los de carácter natural como fue el caso del huracán "Gilberto 11 

en septiembre de 1988 en las costas del Caribe mexicano, lo que 
determinó una tendencia negativa en el número de turistas que 
ingrasaron al pais al inicio de 1989, registrándose un saldo de 
-10.42% en el primer trimestre de 1989 (54). 

También los factores internos se suman a esta lista, ya que 
los problemas administrativos, las deficiencias en el control 
de las tarifas, la inflación, las variaciones en el tipo de ca~ 
bio, ineficiente infraestructura y servicios turísticos, son al 
gunos de los factores ir1ternos que también limitan la actividad 
turística. 

Los ejemplos anteriores demuestran la vulnerabilidad del t'o!_ 

rismo mexicano ante factores externos ajenos al propio sector y 

que, sin embargo, han determinado en más de una ocasión el com
portamiento del turismo, anulando los efectos positivos que el 
sector pudiera tener en la economia nacional. 

(54), BAHAMEX, Indicadores Turísticos, México, diciembre 1989, 

p. 24. 
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2. LA PLANC:ACION TURIS'fICA EN •·IEXICO. 

2.1. Metas y objetivos en los Planes y Programas del turismo 

mexicano en el período 1982-1988. 

El sector turístiCo ha sido señalado como uno de los secto

res más dinámicos de la economía mexicana al ser considerado 

una importante fuente de ingresos y sobre todo por su contribu

ci6n, junto con otros sectores -en aftas anteriores- para com

pensar el saldo negativo en la balanza de pagos. 

También se ~l ha·se~alado como un sector que debe contri--

buir al desarrollo económico nacional, no sólo por la captación 

de divisas y generaciór1 de en1pleos, sino tBmbi~n por su contr•i
bución al desarrollo regional y poi· estim~1lar a otros sectores 

económicos (55). 

A partir de la administración de Jos~ López Portillo, tanto 

en el Plan Global de Desarrollo 1980-1982, como en el Plan de 
Desarrollo Turístico Nacional, dado a conocer el 4 de febrero 

de 1980 se subrayó "el papel estratégico del turismo en el des

arrollo económico nacional'' (56). 

(55). Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 

.1~_83-.!._28~ México, 1983, p. 370. 

(56). Casparius Robledo, Rodolfo, Turismo ¡La opción!, IEPES, 

México, septiembre 1982, p. 71. 
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El Plan Nacior.&l de ~escrrcllo 1 983-1988, el Proqrama Naci~ 
nal de Turismo 1984-1988 y el Programa de Acción Inmediata de 

Fomento al Turismo, instrumentos que conformaron la planeaclón 

turística 1983-1988 también contemplaron esos objetivos. 

2.1.1 Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 (PND) fue dado a 

conocer el 30 de mayo de 1983 en medio de una crisis económica 
caracterizada por una elevada tasa de inflación, inestabilidad 

cambiaria y una planta productiva casi paralizada.La estrategia 

central del Plan se basó en dos objetivos fundamentales: la 

reordenación económica y el c2.mbio estructural. 
Los propósitos de la reordenación económica fueron: comba-

tir la inflación y la inestabilidad cambiaria y proteger el em

pleo, la planta productiva y el consumo básico (57). 

La segunda línea de la estrategia fue el cambio estructu--

ral, cuyo objetivo fue: propiciar cambios en el proceso produc

tivo y distributivo, impulsando la participación social ~n di-

cho proceso con el objeto de avanzar 11acia una sociedad iguali

taria. Las dCcior1es concretas para alcanzar este objetivo fue-

ron: atender los aspectos sociales del crecimiento, impulsar la 
desecntralización de las actividades productivas, modernizar el 

aparato productivo, fortalecer la rectoría del Estado y estimu

lar al sector empresarial. 

(57). El Financiero, 31 de mayo de 1983, primera plana. 
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El PND 1983-1988 se encuentra dividido en tres grandes apa~ 

tados; el primero de ellos: Pri:1cipios Politices, Diagnóstico, 

Prop6sito, Objetivos y E~tr·~tcgia. Este apart3do se refirió a 
los principios filosóficos y jurídicos que rigen la política 

del Estado Mexicano y su vinculación cor1 la estrategia de des
arrollo. 

El segundo apartado del Plan se refirió a la Instrumenta--

ci6n de la estrategia, tanto en la política económica general, 

la política social, las politicas sectoriales como en la polit! 
ca regional. 

En la tercer~ y ÚltimA part0 se hizo mención de la partici

pación de la sociedad en la ejecución del mismo. Asi 1 se seftaló 

que la participación de ~sta era fundamental para lograr los 
objetivos nacionales en coordinación con el Gobierno Federal, 

los gobiernos de los Estados, el sector público y los particul~ 

res. 

En cuanto a las políticas sectoriales, apartado que más nos 
interesa para ubicar el sector turístico dentro de la política 

económica del Gobierno Federal, se presentaron las líneas de 

acción en la instrumentación de la estrategia que dieron lugar 

a los progran1as de mediano plazo en los sectores económicos 

del aparato productivo, estos fueron: desarrollo rural inte--
gral, reforma agraria integral, agua, pesca y recursos del 

mar, bosques y selvas, desarrollo ir1dustrial y comercio exte-

rior, energéticos, minería, sistema integral de transportes, 

modernizaci¿n comercial y abasto, turismo, ¿Esarr•ollo tecnoló

gico y cientifico y sistema integral de comunicaciones. 

En cada una de estas actividades se hizo un an~lisis y se 

formularon una serie de propósitos, con los cuales se preten--
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día alcanzar el desarrollo integral de cada rama. 

Desarrollo Industrial y Comercio Exterior fue el sector que 

quizá recibió una mayor atención dentro de la estrategia del 
cambio estructural, pues se buscó impulsar cambios profundos en 

la estructura económica del país vinculando la planta producti

va al comercio exterior (58), lo que se tradujo, posteriormen-

te, en una política de apertu1·Q al exterior. Asimis1no, al Plan 

consideró que por la incidencia en la evolución de Ja producti

vidad en el resto de los sectores económicos este sector era el 

factor más importante del cambio estructural de aparato produc

tivo (59). 
Para lograr estos objetivos se establecieron las bases en 

el PND y posteriormente se elaboró el Programa Nacional de Fo-
mento Industrial y Comercio Exterior (PRONAFICE), dado a cono-

cer en julio de 1984 y el Programa de Fomento Integral a., las 

Exportaciones (PROFIEX), publicado en abril de 1985. 

Por lo que se refiere al turismo, el PND lo consideró una 

industria exportadora de servicios y como una opción viable p~ 
rala obtención de divisas, paru la gcnerctción de empleos y 

como detonador del desarrollo regional. 

(58). Peñaloza Webb, Ricardo y Voljc Marko, "Politica de Fomen

to de las Exportaciones, 1982-1988", en Comercio Exterior 

vol. 39, nóm. 8, México, agosto de 1989, p. 688. 

(59). Lomelin, Gustavo, "La industria será el motor del creci-

miento económico, mediante cambios estructurales", en §..!. 

Financiero, 31 de mayo de 1983, p. 16. 



11 La importancia del sector turístico en el desarrollo 
económico y social se explica por su capacidad para ca2 
tar divisas, generaz, empleos productivos, contribuir al 
desarrolJo !,egiona.l equilibrado, estimular a gran partE: 
del resto de los sectores económicos y fortalecer la 
identidad cultural 11 (60). 
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Asimismo, en el Plan se afirmó que el desarrollo del turis

mo ha beneficiado a otras ramas de la economía como la construs: 
ción, el transporte, el comercio, las artesanías y la iridustria 

de los alimentos dada la estrecha relación que guarda con estas 
actividades. 

Los propósitos que se establecieron en el Plan 
desarrollo del sector fueron: 

para el 

11 contribuir a la solución de los problemas nacionales, 
mediante la captación de divisas y la generación de 
empleos, en tanto que la consolid~ci6n de ambos aspee-
tos en el mediano y largo plazos, deberá fortalecer la 
posición estratégica del sector en el desarrollo nacio
nal: Promover la utilización del derecho al descanso de 
las mayorias del pais, mediante el fomento al turismo 
recreativo dirigido a los estratos de población con in
gresos medios y bajos; Contribuir al desarrollo equili
brado entte regiones y al fortalecimiento de la identi
dad nacional, mediante la promoción de la cultura y los 
valores del país; Ampiidr, ct:.•;c1'.s::.ficar y conso1 idar la 
demanda externa, mediante la incursión de nuevos merca
dos y segmentos de consumo; For~~lccer ~l consumo inter 
no y en especial el turism~ social; Fomeritar· el mejor~ 
más amplio aprovechamiento del potencial turístico na-
cional; Amµliar, diversificar y elevar la calidad de la 
oferta turística nacional 11 

( 61). 

(60). Poder Ejecutivo Federal, op. cit. p. 370. 

(61 ). Ibídem, p. 373. 
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Ahora bien, el papel que le asign6 el PND 1983-1988 al tu-
rismo fue muy ambicioso y es difícil creer que los objetivos h~ 
yan sido alcanzados, ya que considerar que este sector ha con
tribuido al desarrollo regional y que ha beneficiado a otros 

sectores económicos es muy arriesgado 1 ya que centros turisti-
cos como Acapulco y Cancún (probablemente los dos centros turí~ 

tices más importantes del país) no han logrado desarrollar 
otras actividades económicas, por el contrario sectores como la 
agricultura, ganadería y la industria son incipientes y ni si-
quiera producen lo suficiente para el consumo del centro turís
tico, puesto que tienen que importar los productos básicos de 

otros Estados y aún del extranjero, lo que ocasiona problemas 
en el abasto y especulaci6n en el precio de los productos. 

"En todos los planes el surgimiento de actividades 
económicas complementarias se planea como una reaccion 
en cadena que se generará espontáneamente, es decir1 
que con el turismo, por ejemplo, se impulsarán automá 
ticamente las actividades agropecuarias, surgirán induS 
trias , otros servicios 1 etcétera, lo que no sucede eñ 
la realidad" (62). 

La capacidad para captar divisas y generar empleos que le 
atribuye el Plan al sector es innegable, pero habría que revi-
sar este argumento al que frecuentemente recurren los inversio
nistas extranjeros, para justificar las fuertes inversiones que 
hace el Gobierno en infraestructura turística, ya que si se con 
sidera que esta actividad er1 México se encuentra vinculada al 

(62). García de Fuentes, Ana, Cancún: turismo y subdesarrollo 

~gional, Serie Cuadernos U!lAM, México, 1 979, PP. 12 y 
13. 
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capital extranjero, también es innegable la remisi6n de utili 

dades al país de origen, luego e11tonces, después de restar 

los costos en infr·aestructur~. la exportación de utilidades, 

la importaci6n de tecnologia para infraestructura y servicios 

turísticos y los gastos en promoción y publicidad en el ex--

tranjero (63), la contribución real de este sector en la eco

nomía 11acional es poco sig:1ificativa; 2.8~ del Producto Inte~ 
no Bruto en 1988 y 1989 según las Estadísticas Básicas de la 

Actividad Turística 1989 de SECTOR. (Ver Anexo, Cuadro Ho. 4). 

Por lo que se refiere a la generación di~ empleos es nece

sario considerar que debido a su marcada estacionalidad, alg~ 

nos de los empleos que ger1era son temporales, además de que 

la mayor part~ de é~tos se encuentrar1 en la división cuartos 
y una mínima p'arte son administrativos. 

Ahora bien, la evolución de la actividad turística en los 

países subdesarrollados tiene su origen en la expansi~n de 
las empresas transnacionales en el sector servicios que hacen 

de estas actividades un complemento del capital interni.l..:::ional, 

dentro de la división ir1ternacional del trabajo (~4). 

Asimismo, el impulso que se ha dado al turismo en los pa! 

ses poco industrializados se ha justificado por Ja supuesta 

contribución que hace ul desarrollo económico por su C\~pacidad 
para obtener divisas, ''La impor~an~ia del sector turístico en 

el desarrollo económico~' sc~iJL se explica por su Cdpa~iJad p~ 

ra captar divisas'' (65), sin embargo, las divisas que ha generadc 

(63). Getino, Octavio, op. cit. pp. 10ó y 10'/. 

(64). García de Fuentes,~~ p. 17. 

(65). Poder Ejecutivo Federal, op. cit. p. 3/0. 
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el sector no son sinónimo de productividad y desarrollo económf 
co, 

11 Es necesario precisar que sólo puede considerarse como 
trabajo productivo aquel que agrega un valor de uso a 
un bien material y que todas aquellas actividades que 
no están ligadas directamente al proceso de producción 
esencial están mantenidas por una parte del excedente 
económico de la sociedad y por lo tanto son trabajos im 
productivos" (GG). 

Luego entonces, el turismo no es una actividad que contrib~ 
ya al desarrollo económico de un país. Ha sido únicamente un p~ 

liativo a las crisis permanentes de los países subdesarrolln--
dos, pero no un sector en el que pueda descansar o sentar sus 
bases un país que pretenda atacar las causas del subdesarrollo. 

2.1 .2 Programa Nacional de Turismo 1984-1988. 

En el marco de la nueva Ley Federal de Turismo publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 1984 y la 
aprobación del Reglamento Interr10 de la Secretaria de Turismo 
se dió a conocer el Programa Nacional de Tu~ismo 1984-1988 el 
13 de febrero de 1985 

El Programa constó de nueve capítulos: Diagnóstico, Objeti
vos Generales del sector, Estrategia, Metas de Resultados y Pr! 
vusión de Recursos, Acciones de Gasto Público, Criterios y 

Acciones do Concertación, Criterios y Acciones de Coordinación 

(66). García de Fuentes, Ana, op. cit. p. 16. 
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con las Entidades Federativas, Manejo de los Instrumentos de 

Política Económica y Social y Proyectos Estratégicos. 

Los Objetivos Generales del sector fueron: 

1 ). Consolidar el prtpel estratégico del turismo en el <les-

arrollo económico, 

''El problema coyuntural que enfrenta el país hace que un 
propósito fundamental para continuar con el proceso de 
desarrollo sea el de vencer la crisis. En este aspecto, 
el Sector coadyuv~ e:1 la 0eneraciór1 de fuentes de traba 
jo en una forma directa e' indirecta, protegiendo loS 
empleos existentes, participando en la captación de di-
visas y contribuyendo al abatimiento de la infla 
ción 11 (67). -

2). Hacer del turismo una experiencia creativa que difunda 

los valores y la cult11ra de M~xico, 

"Dentro de los propósitos fundamentales del turismo es-
tán el de contribuir a satisfacer el derecho al descanso 
y participar en el desarrollo de una identidad nacional 
a través del conocimiento de nuestra historia y cultu 
ra" (68). -

La estrategia para cumplir con los objetivos del sector 

fue: contribuir al desarrollo de la oferta turística; incremen

tar la afluencia turística nacionaJ y d~l ~x~r~njcro; fortalc--

:G7). SKCTUR, Programa Naciondl J~ Turismo 1984-1988, México, 

1988, p. 45. 

(68). Ibídem, p. 46. 
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cer las funciones de coordinación del sector y alcanzar eficie~ 
cia en la prestación de servicios turísticos. 

En el cuarto capitulo se plantearon las Metas de Resultados 
y Previsión de Recursos para el lapso 1985-1988. Estas fueron, 
entre otras: 

-
11 Captnr seis millones de turist~s procedentes del exte
rior, 3.9 millones vía a~rea (65%1 y 2.1 millones vía 
terrestre (35%). 

- Lograr que los ingresos por turismo asciendan a 2 700 
millories de dólares y que la balanza turística sea pos! 
tiva en 1 500 millones de dólares en 1988. 

- Lograr que los viajeros nacionales que se hospedan en 
hoteles del pais asciendan a 26.6 millones. 

- Sostener en el periodo 1985-1988 los niveles de ocupa-
ción registrados por la oferta de hospedaje en 1983. 

- Apoyar financieramente la construcción de 28 000 cuar-
tos de alojamiento en el periodo 1985-1988" (69). 

Ahora bien, los objetivos y estrategias del Programa Nacio
nal de Turismo 1984-1988 fueron básicamente instrumentos para 
alcanzar las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 
1983-1988 de convertir al sector en instrumento del desarrollo 
económico, sin embargo, la situación que prevalece en el turis

mo y el peso de éste en la economía indican que este propósito 

no se alcanzó plenamente. 

Entre lAs m~tAs fijadas en el Progr&ma )' los resultados pa

ra diciembre de 1988 no se observan diferencias significativas. 

(69). Ibid, pp. 76 y 77. 
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Entres 10s metas y resultados m5s importantes se encuentran 
los siguientes: 

1 ). Turismo Receptivo. 

En el Programa se estableció como meta captar seis mi-

llenes de turistils del exterior; para diciembre de 1988 

se había registr·ado un total de 5 692 millones de turis 
tas (70). (Ver Anexo, Cuadro No. 1). 

2). Ingresos por Turismo. 

Lograr que los ingresos por turismo asciendd:l a 2 700 

millones de dólares fue la meta del Programa; para el 

mes de diciembre de 1988 se habían capt::J.do 2 545.1 rni-
llones de dólares por este concepto (71 ). (Ver Anexo, 
Cuadro ·No. 3). 

3). Balanza Turística. 

Lograr que la balanza turistica fuera positiva 

1 500 millones de dólares; al cierre de 1988 la 

turística fue positiva en 1 440.7 millones de 
res ( 72) , (Ver Anexo, Cu ad ro tia. 3) . 

4). Diversificar el origen del Turismo Receptivo. 

en 

balanza 
d6la-

Este fue uno de los objetivos que lejos de alcanzarse, 

(70). Banco de México, "IV Indica,lores del Sector Externo", 12n 

Indicadores Económicos, Móxico, agosto 1990, p. 16. 

(71 ). BANAMBX, Indicauores Turísticos, México, diciembre 1989, 

p. 35. 

(72). Ibídem. 
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tuvo un retroceso. ya que mientras en 1985, el turismo 
norteame1•icano representó el 84% del turismo receptivo, 

en 1988 este alcanzó el 88% (73), lo que se traduce en 

un fracaso de las Cdmpaftas de promoción y publicidad en 

Europa, Asia y Américu Latina. Sin embargo, cabe seiia-

lar que si bien es cierto que Europa es el mayor emisor 

de turistas, también es cierto que la mayor parte de e~ 

tos turistus viajan dentro del mismo continente; además 

de que factores como la distancia también impiden que 

haya un desplazamiento más frecuente hacia Móxico. 

5). Nivel de Ocupación en la Oferta Hotelera. 

Otra de las metas que no se logró alcanzar fue el de 

mantener los niveles de ocupación registrados en 1983. 

Para el caso de los dos ce~tros turísticos 1nás repre-

sentativos del país, Acapulco y Cnncún, la demanda 

fluctuó alrededor del 50%; mientras que en 1983 ésta 

llegó a 63% en Acapulco (74) y 80% en Canc6n (75). 

6J. Turismo Nacional. 

Este fue uno de los objetivos que si se lograron alcan

zar y a6n superaron en mucho, las pespectivas establee! 
das. Se esperaba que para 1988 este tipo dB turismo J1~ 

(73). SECTUR, Estadisticas Básicas de la Actividad Turistica 

1989, México, julio 1990, p. 46. 

174). !_bidem, p. 170. 

175). Ibid, p. 175. 
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gara a 26 millones, sin embargo , para ese año se regi~ 

traron 34 millones de turistas nacionales (76). 

7). Oferta Turística. 

Entre las metas del Programa para 1985-1988 se encontr! 

ba el de financiar la construcci6r1 <le 28 000 cuartos. 

De 1986 a 1988, se construyeron 39 470 cuartos (77), de 

los cuales sólo 11 006 fueron financiados por FO

NATUR (78). 

En el capitulo tercero del PI'OQI'dma rracional de Turismo 
1984-1988, correspondiente a la Estrategia y en el qui~ 

to correspondiente a Acciones del Gasto Público, se me~ 
clonaron como lineas de acción: ~l desarrollo de la 

oferta turíStica y la planeación a la actividad turísti 
ca; si' se toma en cuentd que se construyero11 39 470 

cuartos de 1986 Q 1988, se puede considerar que el pro

pósito de desarrollar la oferta turística sí se alcan

zó, sin embargo, fue en detrimento de la planeación a 
la attividad:turistica, ya que al haber más cuartos, la 

demanda, es decir, los viajeros al interior se distrib~ 

yeron en más establecimientos y la demanda fue menor 

en el total de la planta hotelera. Luego entonces, la 

(76). _!bid, p. 153. 

(77). SECTUR, Estadísticas B~sicas a la Actividad Turística, 
1 ~88, 1'.hico, 1989, p. 88. 

(78). SECTUR, Estadísticas Basicas a la Actividad Turística, 

1989, México, julio 1990, p. 331 . 
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planeación no fue la correcta porque no se aprovechó la 
capacidad instalada. 
Por otra parte, el Programa de Sustituci6n de Deuda Ex
terna por Inversión (SWAPS) contribuyó a que la oferta 
hotelera se incrementara. De los 39 470 nuevos cuartos, 
15 134 se construyeron mediante este mecanismo (79). 

8). Turismo Egresivo. 
En el Cdpitulo nueve (~anejo d~ los Instrumentos de Po
lítica Económica y Social) se mencionaron los factores 
que pueden tener influencia en el sector, como lo es la 

política cambiaría. Durante 1985-1988, esta política no 
benefició al turismo, ya que si se considera que ingre
saron al país 5 692 ooo turistas (8G), pero que tambi~n 
saliero!'l 1 351 000 turistas del país ( 81), si tu ación 
que repercutió directamente ~n la balanza turística y 
<=>l etecto q1 1e f>sta tuvo en la balanza de pagos no fue 

tan positiva como pudo haber sido si se hubiera restrin 

gido el turismo al exterior. (Ver Anexo, Cuadro No. 2). 

(79). Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, ~.!...-ª_ector 

Turístico dentro del Programa de Conversión de Deuda Pú-
blica por inversión, México, 1988, pp. 1 y 2. 

( 80) . Banco de Méx.i ca, ?P.. e i t. p. 1 6. 

(81). Ibídem, p. 17. 
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2.1 .3 Programa de Acción Inmediata p<..ra el Fomento del Turismo. 

En el afio de 1985 se produjeron una serie de cambios en el 
ámbito internacional que afecta!'On directamente a la economía 

del país. Estos cambios fueron el desplome de los precios inte~ 

nacionales del petróleo que fue y sigue siendo la principal 

fu~nte de 1fig~esos para 01 país.De esta forma. ante la imposib! 
lidad de obtener divisas por concepto de exportación de petr6-

leo y por la escasez de los créditos externos, el Gobierno Fed~ 

ral tomó una serie de medidas en materia de politíca económica 
y se afirmó que: 

11 la ónica 6pciórl viable para incremer1tar los ingresos 
de divisas.es la exportaci6n de bienes no petroleros y 
servicios como el turismoº (62). 

Así, el gobierno de Miguel De la Madi~id Hurtado sefia16 al 

.turismo como una opción inmediat<l en la cRptaci6n de 

sas (83)., Ante esta situación fue qu~ s~ instruwent6 el Progr! 

ma de Acción Inmediata do Fomento al Turismo. 

11 Las co~diciones económicas vigentes, así como las ex 
pectativas sobre su evolución, requieren la adopción d~ 
un conjunto de medidas que integren un programa de 

(
0 2) "Medidas re~cenrn;; <'e !10lÍtico i'CG:oé::iica", (Documento) en 

Comercio ExtP .... ior, vol. 3'1, núm. 8, México, agosto 1985, 

p. 778. 

(83}. Miguel De la Madrid Hurtado, 11 Informe de Gobierno'', en 

La Jornada, México, 2 de septiembre de 1986, p. 13. 



acción inmediata, con objeto de dinamizar la actividad 
turística en el corto plazo" 184). 

Este Programa se publicó el 12 de marzo de 1986 y constó de 
diez capítulos: Transportación Turística, Medidas Fistales, Me~ 
dictas Financieras y Crediticias, Medidas de Inversión Extranje
ra, Medidas de Desarrollo en Centros Turísticos, Modernización 
Administrativa, Medidas de Comercialización Turística, Concien
tización Turística, Protección y Atención al Turista y Coordina 

ción Intersectorial. 
Entre las medidas que se adoptaron, destacaron las siguien-

tes: 

- Tarifas promocionales hacia centros turísticos del país, 
con la incorporación de ofertas adicionales en los servi--
cios. 

- Facilidades para los vuelos de fletamento e incrementar las 
corrientes del mercado europeo, mediante convenios con las 
lineas aéreas. 

- Apoyo a vuelos adicionales a centros turísticos riel país. 
- Promoción ~e tarifas nrerer~ncialPS, ~1!~·¡ante cnnvPnios en-

tre las lineas a~reas y la Secretarift 4e Comunicaciones y 
Tra~sportes y la Secretaría de Turismo. 

- Actualizaz· los sitemas de información tu1·istica en el ex~~
tranjero 

- Promoción de paquetes turísticos para el turismo nacional 
con el objeto de desalentar la salida de este tipo de turi~ 

mo. 

{84). SECTUR 1 Programa d~_Acci6n Inmedi~ta de Fomento al Turis

!!!.2....!.._México, 1 986, p. 5. 
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- Concertación con el sector social en el diseño y comerciall 
zación de paquetes turísticos a muy bajo costo. 

- Apoyo al servicio de trar1s~ortación marítima por medio de 

transbordadores. 

- Ajustar la cuota del Derecho de Uso de Aeropuerto con el ob 

jeto de hacerlo más competitivo a nivel internacional. 

Ahora bien, las medidas adoptadas a través de este Programa 
fueron básicamente medidas tendientes a reducir las tarifas de 

los servicios turisticos. Estas disposiciones tuvieron efectos 
positivos en la actividad t~i~í~~ic3 d~ ~6xi~o. d•:~3nt·e ~l :~em-

po que tuvo vigencia. 

Los resultados del Programa en el corco plazo fueron: 

1 ). Turismo Receptivo. 

La instrumentación de este Programa aceleró la evolu--
ción del turismo receptivo, yd que desde 1983 el número 
de turistas provenientes del exterior se había manteni-
do estable y no se había registrado algún avance; en 
1983 ingresaron 4 749 000 turistas y en 1984 
4 655 000 (85). Para 1985 este tipo de turismo tuvo un 

retroceso, ese año arribaron al país 4 207 000, esto 

significó -3.6% cori I'espe~to <l 1984 (66).Para 1987 y 
con la instrumentación del Programa la entrada de turis 

(85). 83nco de México, op. ele. p. 16. 

(86). SECTUR, Esta2i~~icas Básicas de la Actividad Turística, 

1989, México, julio 1990, p. 41. 
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tas se incrementó, ya que se pasó de 4 625 000 turistas 

en 1986 a 5 407 ooo en 1987 (87). Crecimiento que no he 
bia tenido el turismo receptivo desde 1982 a 1983, cua~ 
do pasó de 3 767 000 turistas a 4 749 000 (88), debido 
a la devaluación de la moneda nacional, lo que reprcseg 
tó que el nivel de precios de los centros turísticos 
del país en el exterior fueran más bajos. 
En 1987, centros turísticos como Acapulco y Cancún tu-
vieron una mayor afluencia a aftos anteriores. En el ca
so de Acapulco el número de visitantes en 1987 fue de 

1 786 000, 8.5% más que en 1986, cuando el número de t~ 
ristas fue de 1 645 000 (89). En Cancún el incremento 
fue de 10.5% con 960 000 turistas, mientras que en 1986 
el número fue de 869 000 visitantes (90). 

2). Ingresos por Turismo. 
Los ingresos por este concepto aumentaron 26.9% para 
1987, en este afta se rebasaron los 2 000 millones de d~ 
lares al llegar a 2 274 millones de dólares (91). Ante-

(87). Banco de MAxico, op. cit. p. 16. 

(88). Ibídem. 

(89). SECTUR, Estadísticas Básicas de la Actividad Turística, 
1.9,8..2..,_ México, julio 1990, p. 17C'. 

(90). Ibídem, p. 175. 

(91 ). Banco de México,~~ p. 1. 
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riormente, para 1985 y 1986 los ingresos habían llegado 

a 1 719 y 1 791 millones de dólares, respec
tivamente ( 92 l. (Ver Anexo, Cuadro No. 3). 

3). Balanza Turística. 
La balanza turística también registró un incremento, ya 
que en 1987 fue de 1 490 millones de dólares.lo que re
presentó un aumento del 27.2% con respecto a 1986 (93). 

En aftas anteriores, la balanza turística se había mant~ 
tenido en 1 183 para 1983; 1 304 en 1 984; 1 05 5 en 
1985 y 1 171 en 1986 (941. (ver Anexo, Cu;:idro No. 3). 

(92). Ibídem. 

(93). SECTUR, Estadísticas Básicas de la Actividad Turística, 
19B9._ México, julio 1990, p. •J1. 

(94). !__bídem. 
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3. INDICADORES TURISTICOS EN MEXICO. 

En este capítulo se evalúa el comportamiento de los indica
dores más sobresalientes de la actividad turística en México y 

sus efectos tanto en la economía nacional, como la participa--
ción del país en el mercado internacional. 

3.1 Turismo Receptivo. 

Este turismo es el que se interna más allá de veinte kilóme 
tros de la franja fronteriza y que permanece en el territorio 
24 horas cuando menos. En este sentido existe una diferencia 
con el turismo fronterizo, el cual en M~xico se contabiliza 

aparte; sucede lo mismo con los gastos hechos por esta corrien
te de viajeros, ya que estos aparecen bajo el rubro de transac
ciones fronterizas. 

Después de la devaluación del peso ~ finales de 1982, el i~ 

greso de turistas fue mayor, favorecido por el tipo de cambio. 

En 1983 el número de turistas que llegan al país se incrementó 
en casi un mi11611 de personas. E11 1982 ingresaron al país 

3 767 000 turistas y en 1983 4 749 000 (95), cifra que se ha 
mantenido estable cor¡ ligeros descensos er1 1984, 1985 y 1986 

con 4 655 000, 4 207 000 y 4 625 000 tucistas, res pe~ 

{951. Banco de México, ~~i.!..:_ p. 16. 
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t:ivri.rn~nt'? {96). P3:--a ~ge7, se r2yi.:;;:1·ó Ll11 nuevo incrernento del 

16.9% (97) con respecto al aílo anterior, con 5 407 000 turis--
tas (98). Par~ 1988 hay u11 liyc1·0 descenso en el crccimie11to 

del turismo receptivo, pues el ?1ómcr·o de turistas ¿penas llegó 

a 5 692 000 (99). Sin embargo, para 1989 se observa un increme~ 

to del 10.6% con respecto al 1988, ya que ingresaron al país 

6 297 000 turistas (100). (Ver Anexo, Cuadro No. 1 ). 
En cuánto al orige11 de los viajeros al interio1• el turismo 

proveniente de Estados Uni.dos continua p1'eJominando con el 

87.3% del total del turismo receptivo. Le sigue Canad& con el 

5.7%, AmÁric,1 Latina con el 4.1% y Europa con el 2.5% (101). 

Cabe seílalar que Canadá y Europa han disminuido Sll partici

paci6n, ya que en 1987 fue de 6.2% y 4.1%, respecti 

vamente (102). Por s~ parte, el turismo latinoamericano ha dis

minuido su pariicipación en los 6ltimos tres aílos; en 1987, 

1988 y 1989 sólo llegó a 3.8%, 4.0% y 4.1%, respecti 

vamente (103), mientras que en aílos anteriores se habia manten! 

do en 6.5%. Otro tanto sucede con el tu~ismo europeo, que en 

los dos 6ltimos aílos no ha superado el 2.5%, mientras que ant~ 
riormente había registrado una participación superior al 4.5~, 

( 96) . Ibídem._ 

(97). SECTUR, Estadísticas Básicas de la Actividad Turística, 

1989, México. j111io 1990, p. 41. 

(98). Banco de México, 9~ p. 1G. 

(99). Ibídem. 
(100). SECTOR, Estadísticas Básicas de la Actividad Turística, 

':~89, 1;.;.xico, julio 1990, p. 41. 

(101). Ibídem_,_ p. 46. 

(102). Ibid. 

(103). Ibid. 



50. 

como fue en 1982 y 1984 (104). 

Ahora bien, el origen del turlsmo receptivo ha sido uno de 

los rer1glones más vulnerables del sector turístico en México, 

ya que la excesiva concentración del lugar de origen de los vi! 
jeras al interior ha hecho al sector totalmente dependiente de 

los factores externos¡ en este caso de lo que suceda en los Es

tados Unidos y particularmente en su economía, ya que una rece

sión en la eco11omi2 11orteamericana repercute en el n~mero de tu 

riscas que salen de ese país. 

Tambi~rl influye el buen o mal e~tado que 
guarden las relaciones de M~xico y Estados Unidos. En los 61ti

mos artes, el vol6men de viajeros al interior provenientes de 

ese país se ha visto afectado por las campañas de desprestigio 

de México en aquel país, originadas, entre otras cosas, por el 

problema del narcotráfico entre ambos países. 

La distribución del turismo receptivo en el territorio na-

cional durante 1989 fue la siguiente: En primer lugar se encuea 

tra el Distrito Federal con 13.8% (867 000), Cancún con 12.9% 
(814 000), le sigue Acapulco con 7.1% (450 000), Puerto Vallar

ta 7.1% (444 000) y Hazatlán con 4.1% (257 000) del total de 

viajeros al interior (105). 
Estos cinco centros turísti:.r.rrs r·ecib~n casi el 50% del total 

del turismo que llega al país. 

En 1988, Acapulco generó 457.3 millones de dólares, le si--

(104). _Ibi::!..c 

(105). ~bid:....PP· ')1 y 52. 
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gui.ó Cancún con 456. 6, Puerto Vallarta con 282 y el Distrito F~ 

deral y ~azatlán con 22A y 2 1 0.S ~~!loneJ de d6Jares. rAspecti

vamente (106). 

J.2 Turismo Egresivo. 

El turismo egresivo ha registrado un constante crecimiento. 

De 1970 a 1981 ha ido en aumento en detrimento de la balanza t~ 
ristica. En 1970 la salida de turistas fu~ de 1 165 000 turis-

tas, cifra que se ha ido incrementando h~sta alcanzar en 1981 

3 959 000 turistas ai exterior (107). De tal forma que, por ca

da viajero al interior, salia uno al exterio1'. Este comporta--
miento fue el resultado de la conjunción de diversos factores 

como: el incremento en el ing!'eso persona.! de deterwinadas ca-

pas sociales, lo que les permiti6 sali1· del pais; otro factor 

importante fue ~1 encarecimiento de los servicios e:1 Jos cen--

tros turísticos nacionales, lo que ocasionó que el país perdie

ra competitividad en el exterior (108). 

(106). SECTUR, Estadisticas Básicas de la Actividad Turistica. 

2.2.~.c México, 1989, p. 21. 

(107). Banco de México, "IV Inrlica.doros rl.A] Sector Ex~e!"r.O (Se

rie tfistórica)'', en Indicadores Económicos,México, no--

viembre 1989, p. 58. 

( 108). SECTUR, fE_o_<¡!:?_'!\a _!:/il_C~0iiiJ<!.'O~'.is!'_lL 12!!.:'!=!_'J88. MÉ·x i eco, 
1985, p. 23. 
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Para 1982 y 1983 el turismo egresivo registró un importante 
descenso, resultado de los súbitos cambios en la economía naci~ 

nal, como fue la devaluación de la moneda nacional. En estos 

años el número de turistas al exterior fue de 2 671 000 y 

1 971 000, respectivamente (109). 

A partir de 1984 los viajeros al exterior nuevamente incre

mentaron su número de salidas, hasta alcanzar en 1988 y 1989, 
3 351 000 y 3 863 000 ~ur~_stas, respectivamente (110), cifra 

muy cercana 3. la reg:.strada en 1981. Una 'tez más esta situación 

fue el resultado del tipo de cambio que impera actualmente, es 
decir, la subvaluación del peso. (Ver Anexo, Cuadro No. 2). 

En cuanto al destino de los viajeros al exterior es y ha 

sido Estados Unidos. De los 3 863 000 que salieron en 1989, 
3 587 000 visitaron ese país, representando el 93% del total 

del'turismó egresivo. Cabe señalar que este porcentaje se ha 

mantenido desde 1970, con excepción de 1980 y 1981, cuando fue 

91% y 90% respectivamente y años en el que el flujo a Europa 
se incrementó y llegó a 5% y 6%, respectivamente (111 ). 

El segundo lugar más visitarlo por los viajeros al exterior 

lo ocupa Europa, con 154 ooo turistas, esto es, 4%, porcentaje 
que se ha mantenido estable desde 1975, con excepción de 1q80 

v 1981 cuando llegó a 5% y 63 respectivamente y en 1983 cuando 

(109). Banco de México, 11 IV Indicadores del Sector Externo", en 

Indicadorc: Eco~6~icos, Móxico, agosto 1990, p. 17, 

(110). Ibídem. 

(111 ). SECTIJR, Estadístis?.s Básir-as riP la Acti.vidad Turística, 

1939, México, julio 1990, p. 75. 
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descendió a 3% (112). 
El tercer lugar lo tiene América Central y América del Sur 

con 1% cadJ una (11J). 

Ahora bien, el volGmen de viajeros al exterior ha tenido 

un crecimiento más acelerado que el de los viajeros al inte--

rior y por ende la salida de divisas por este concepto también 

se ha acrecentado, por lo que la cont1·ibución del sector turís

tico a la cuenta corriente de la balanza de pagos se ha deteri~ 
rada cada vez más, de tal forma1 que el comportamiento del tu-

rismo egresivo también l1a con3~~t\J{rlo 1111 reng16n vul11erable del 

sector turístico. 

En los dos Óltimos afias se ha registrado un repunte en l~ 

salida de turistas, "situación que ha contribuido, junto con 

otros factores· al deterioro de la cuenta corriente de la balan
za de pagos ( 114). 

Asimismo, es importante subrayar que el gasto de los viaje~ 

ros al exterior es muy elevado, ya que mientras el gasto medio 

del turista al interior es de 473 dólares (115), el del turista 

(112). Ibídem. 

( 113). Ibid. 

(114). Guti~rrez, Elvia, ''CrcJ fuc~te presión en los egresos el 

turismo al exterior'', en El Financiero, M6xico, 16 de oc 

tubre de 1989, p. 36. 

(115). SECTUR, Estadísticas Básicns de lo Actividad Turí::;_li~~ 

1989, México, julio 1990, p. 57. 
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al exterior llega a 399 dólares (116) y según el Departamento 

de Comercio de Estados Unidos: 

''Los mexicanos ocupdn el tercer lugar en la lista de tu 
ristas que gastan más en Estados Unidos, antecedidos 
por los japoneses y los canadienses• (117). 

La política cambiaria de los dos Últimos años ha favorecido 

los flujos de viajeros al exterior, ya que las capas sociales 

con capacidad para viajar han preferido hacerlo al extranjero, 

entre otras cosas, porque al estar· subvaluada la moneda nacio-
nal los centros turisticos del país alcanzan costos muy eleva-

dos, comparables con los del exterior, lo que hace que pierdan 

competitividad tanto entre los turistas nacionales corno los ex
tranjeros. 

3.3 Balanza Turistica. 

El saldo de la balanza turistica a partir de 1981 ha sido 

muy inestable. Asi, por ejemplo, en 1981 hubo ingresos por 

1 759.6 millones de dólares, pero egresos de 1 571.1 millones 
de dólares y un saldo de 188.5 millones de dólares (118), esta 

(117). El Nacional, 10 de octubre de 1989, p. 3. 

(118). SECTVR, Estadisticds Básicas de la Actividad Turística, 

1989, México, julio 1990, p. 101. 
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situación se debió a que en ese aílo viajaron al extranjero un 

número muy elevado de turistas: 3 959 000 viajeros contra 

4 036 000 que ing~0saron al país. L~ sub~Jlt1aci6n de la moneda 

nacional frente al dólar favoreció la salida de estos turistas. 

Para 1982 y 1983 se observó una recuperació11 en la balanza 

turística: el saldo para esos ~ílos fue de 618.2 y 1 183.2 mill~ 

nes de dólares, respect:ivamentc {119) el saldo fue favorable 

debido a la devaluación a t111~lcs de 1982. En 1985 el saldo fue 

de 1 055.4 millones de dólares contra 1 304.1 de 1984 (120), e!! 

ta baj~ se debió a factores como: la r·evisi6n adt1anal en la 

irontera nortr, les problemas del narcotráfico y los terremotos 

de ese afio, lo que originó que los el número de viajeros al in-

terior disminuyera. 
Para 1986 y 1987° el suldo fue de 1 171. 5 y 1 490. 2 millones 

de dólares, re~pectivamente. En 1988, a pesar de que los ingre-

sos por este concepto llegaron a 2 54•1 millones de dólares, 

superiores a 1987, cuando se registraron 2 274 (121), el sal

do para los dos aílos fue muy similar, ya que la salida de tu1·i~ 

~as fue muy elevada en 1987, favorecida ntlevamente por la subvª 
luaci6n de la moneda nacional y por el c~11t1·01 en el precio de 

las tarifas aéreas por el Pacto de Solidaridad Económica y al 

Plan de Estabilización y Crecimiento. En este aílo salieron del 

país 3 351 000 turistas contra 2 882 000 de 1987 (122). 

En 1989 esta situaci6n se acrecentó, mieritras que los 

ingresos se ir1crementaron 17.2% con respecto a 1988, esto es, 

\119). Ibiciem. 

(120). !bid. 

(121). Banco de México, ''IV Indicadores del Sector Externo'', en 

Indicadores Económicos, México, agosto 1990, p. 1. 

(122). Ibidem, p. 16. 
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2 982.2 millones de dólares (123), el saldo de la balanza turís 
tica fue menor a 1988; en 1989 llegó a 1 437.5 millones de dóla 

res (124), debido a que los egresos fueron muy elevados: 

1 544. 7 millones de dólares ( 1 25) . (Ver Anexo, Cuadro No. 3). 

El comportamiento de la balanza turística ha sido inestable 
en los Últimos años, particula!"mente a partir de 1981, cuando 

se observó un saldo de -70% (126). Estos cambios han sido orig! 

nc:;,dos por- la :njc::·e;ncia d(: Jiv • .:r.so; fLl.ctores económicos, polít~ 

cos y sociales que han afectado al pais y por ende, al conju11to 

de la economía nacional. 

La balanza turística es un indicador muy oportuno para eva

luar la contribución real del sector turístico en la economía 

nacional, ya que engloba los dos aspectos fundamentales del tu

rismo, es decir, los ingresos y los egresos por este concepto. 

esto es, los flujos turísticos al exterior y al interior (127). 
El resultado al restar los egresos de los ing1•esos, en el 

caso de México no ha sido relevante en los últimos años; su co~ 
tribución para anular el défi~it comercial ha sido muy escasa, 

a pesar de que en los círculos oficiales se le considera un im

portante generador de divisas, como se analizar5 posteriormente. 

( 123), SECTUR, Es tadís t~_C:il_S_ª~~~s;ª,;_cie _lE_ _Acti vid_<l.~'-!.i:ÍS tic a, 

1989, México. julio i990, p.101. 

(124). Ibídem. 
(1251. Banco de ~~xico, ''IV InJicadores del Sectuc ~xterno'', en 

!ndicddcres Económicos, M&xico, agosto 1990, p. 1. 

(126). SECTUR, Estadísticas Básicas de la Actividad Turística. 

1989, México, julio 1990, p. 101. 

{127). Gc:tir10, 0<.:Ló'Jio, ~~~!:_:_!J. 103. 



57. 

3.4 Balanza de Transacciones Fronterizas. 

Las transacciones fronterizas incluyen todas las operacio-
nes financieras y comerciales que se realizan a lo largo de la 
frontera norte del país, tanto por los residentes nacionales e~ 
mo por los residentes de Estados Unidos, Sin embar·go, a pesar 
de que estas operaciones, como ya se mencionó las realizan resi 
dentes nacionales y de aquel país, el saldo de estas transacci2 
ncs fronterizas se ha caracterizado en los Últimos años por ser 
negativo para M~xico, ya que los egresos han regisrrado un volQ 
men más elevado al de los ingresos: 

A~O INÜRESOS EGRESOS SALDO 
(Hills. de Dlls. 1 

1982 1 237 421 - 1 84 
1983 104 142 38 
1984 329 520 - 191 
1985 181 594 - 413 
1986 192 493 - 301 
1987 225 581 - 356 
1988 450 092 - 642 
1989 812 2 702 - 890 

FUENTE: SECTUR, Estadísticas Básicas de la /,ctividad 'Turí_sti~ 

1988, México, 1989 y Estadísticas Básicas de la Activi-

dac! Tl1""~sticf-l., 1989, México, julio 1990. 
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En 1983, s~ obser·vó u~ saldo, ~t.nque ~anbj~~ negatj.vo infe

rior a otros anos, debido a la devaluación de finales de 1982; 
sin embargo, para 1984 el saldo negativo nuevamente se acrecen

tó. 
En 1988, el saldo negativo se incrementó en un 83% con res

pecto al ano anterior (128). Para 1989 el incremento fue de 
38.9% (129). La subvaluación del peso frente al dólar ha sido 

una de las ~rincipales causas del aumento en el saldo negativo 
de la balanza de transacciones fronterizas en los dos 6ltimos 
años. 

Este saldo negativo ha estado y est& determinado por las C! 
pectativas de los residentes del territorio nacional 
que visitan la zona comercial en la frontera norte, es decir, 
porque pueden adquirir determinadas mercancías con relativa fa
cilidad y porque prevalece la idea de que la calidad de los se~ 
vicios y mercancías es superior a los nacionales. 

3. 5 '.La participación. del turismo en la balanza de pagos. 

Entre las medidas que se han adoptado en más de una ocasión 

para enfrentar el desequi1.ibrio·del sector externo de M~xi~o. 

se encuentran el fomento a las exportaciones y control selecti-

(128). BANAMEX, 9_E~i_!:_,_ p. 31. 

(129). SECTUR, Estadísticas Básicas de la Actividad Turística, 

1_989. México, julio 1990, p. 91, 



59, 

vo de impvrtaciones, fomento a las maquiladoras en la frontera 

norte y el fomento al turismo (130). 
Tradicionalrnente el :u1·i~mo h¿ sido cor1sid0r3do t!n sector 

que contribuye a equilibrar la balanza en c11enta cor·riente, so

bre todo por la participación que tuvo en la d&cada de 1950, 

cuando su aportación junto con las trar1sacciones fronterizas n~ 

lificaron el déficit comercial; de 1951 a 1960 México e>:portó 
7 292 millor1es de d6la1·es e importó 9 743, lo que ar•rojó un dé

ficit de 2 451 millones de d6lares, mientras que los ingresos 
por turismo y trQnsa2cion~s fr·onterizas ascendieron a 2 523 mi
llones de dólares (131). 

En décadas posteriores, 1960 y 1970, el déficit comercial 

continuo creciendo, pero los ir1gresos por ttJrismo descendieron. 

El creciente vo16men de viajeros al exterior influyó en es

ta situación, yd que su gasto medio en el extranjero h;:i. sido y 

es muy elevado, por lo que el suldo de la b~lanza turística ha 

disminuido (132). 

Para los años de 1961 a 1970, las exportaciones del país 

;epresentaron 10 913 millones de dólares, mientras que las im-
portaciones ascendieron a 16 288, esto arrojó un saldo negativo 

en la balanza comercial de 5 373 millones de dólares frente a 

{130}. Ortiz 'wddgymar, Arturo, J.:¿rnual de Come!::~.!.º Exterior de 

~xic:_o (rie los mercantilistas al Ga!:__!)~Instítuto de In
vestigaciones Económicas, U?JAM, Nuestro Tiempo, México, 

1988, pp. 71-7·1. 

(131 ). Ojeda Gómez. Mario, op. ci.t:.:_ p. 139. 

(132). Ibídem, p. 140. 
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4 086 millones de dólares por concepto de turismo y transaccio

nes fronterizas (133). 
Para los decenios de 1970 y 1980, la dporta~ión del turismo 

para saldar el déficí t de la cuen_ta corriente fue muy poco si9. 

nificativo: en 1975 el saldo de la cuenta corriente llegó a 

- 4 426.2 millones de dólares (134), mientras que el saldo del 

sector turistico fue de 354.3 millones de dólares (135). 

En 1980, el saldo de la cuenta corriente llegó a - 10 739.7 

millones de dólares (136) frente a 627.6 millones de dólares, 

saldo del sector tu~ístico en ese 3no (137). 

Para 1985, 1 236.7 millones de dólares fue el saldo de la 

cuenta corriente (138), mientras que el saldo del sector turís

tico llegó a 1 055.4 millones de dólares (139). 

En 1989, el saldo del sector turístico arrojó 1 437.5 mi-

( 133). Ibídem_,_ 
{134i. Ortiz Wadgymar, Arturo, op. cit. p. 59. 

(135). SECTUR, Estadísticas Básicas de la Actividad Turística, 
1989, México. julio 1990, p. 101. 

(136). Banco de México, "IV Indicadores del Sector Externo (Se

rie Histórica)••, en Indicadores Económico~~ M~xico, ju-
lio 1986, p. 31. 

(137). SECTUR, Estadísticas Báoicas de la Actividad Turística, 

1989, México, julio 1990, p. 101. 

(138). Banco de México, "IV Indicadores del Sector Externo (Se

rie Histórica)", en Indicadores Ec~n,ómicos, México, ago~ 

to 1987, p. 33. 
(139). SECTUR, Estadísticas Básicas de la Actividad Turística, 

1989, México, julio 1990, p. 101. 
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llones de dólares (140), frente a un saldo de - 5 449.4 de la 
cuenta corriente ( 1 'i1 ) . 

El d6ficit en la b~lanza rl8 pagos se l1a ido incrementando 

año con afio, pa1·ticularrnente a partir de 1970 hasta llegar a un 

punto crítico en años recientes, mientras que el turismo al 

igual que otros sectores económicos ha tenido un crecimiento mo 
derado, por lo que la contribución del turismo en la cuenta co

rriente de la balanza de pagos del país se ha mantenido por de
bajo del 5% (142), desde finales del decenio de 1970. 

Por lo qu~ se refiere a ]J participac16n del turismo en el 

Producto Interno Bruto, ésta no ha sido relevante. Para 1988 y 

1989, sólo llegó a 2.8% seg6n las Estadísticas Básicas de la 

Actividad Turística l989 de SECTUR, por lo que se puede afir-

mar que el turiSmo no juega un papel determinante en la econo

mía mexicana. (Ver Cuadros Nos. 4, 4-A, 4-B y 4-C). 

3.6 Oferta y Ocupación Hotelera. 

La oferta hotelera del pais había tenido un crecimiento gr! 

dual, sin embargo, a partir de 1987, ha estado incrementandose 

aceleradamente. En ese afio la oferta hotelera ascendía a 

305 567 cuartos; en 1988 se lleg6 a 310 470 y en 1989 a 321 765 

(140). Ibídem. 

(141). Banco de México, '1 IV Indicadores del Sector Externoº, en 
Indicadores Económicos, México, agosto 1990, p. 1. 

(142). SECTUR, Estadísticas B~sicas de la Actividad Turística, 

1988, México, 1989, p. 117. 
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cuartos (143), siendo el Distrito Federal, Jalisco, Guerrero, 

Veracruz y Quintana Roo los que concentran el 45% de la 

oferta hotelera. 

La distribución de esta oferta hotelera por categoría turi~ 

tica en 1989 1 fue la siguiente: clase especial, gran turismo y 

cinco estrellas 13.9%. cuatro estrellas 13.3%, tres, dos y una 

estrella 37.2% y el resto: clase econ6mica, sin categoría y am

parados 45.6% (144). 

En las categorías clase especial, gran turismo, cinco y cua 

tro estrellas, las cadenas hoteleras transnacionales tienen una 
1 

participación del 100% y 75%, respectivamente (145). 

La oferta hotelera de categoría gran turismo, cinco, cuatro 

y tres estrellas de las principales cadenas en México en 1989, 

fue la siguiente: 

(143). SECTUR, Estadísticas Básicas de la Actividad Turística, 

1989, México, julio 1990, p. 153. 

(144). Ibídem, p. 303. 

(145). Schedler, Andreas, ''El capital ~~tranjero en México: el 

caso de la hotclería", en Investigación Económica, núm. 

184, UNAM, México, abril-junio 1988, p. 138. 
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CADEllA NUMERO DE CUARTOS 

Aristas :,45 

Best-Western 450 
Calinda 2 219 
Camino Real 3 548 
Casteles de México 437 
Club Mediterranée 2 16E 

Del Prado 062 
Fiesta.Americana 4 668 
Fieta Inn 703 
Holiday Inn 145 
Hoteles Unidos 65 
Howard Johnson 460 
Hyatt InternaciOnal 2 223 
Kristal 51 5 
Marriot 300 
Melia 2 044 
Misión 759 
Paraíso Radisson 279 
Quinta Real 172 
Ramada Inn 345 
Real de Minas 895 
Riviera del Sol 328 

Sheraton 2 744 
Sierra Intercontinental 521 
Sto11f Fer Presidente JO~ 

FUENTE: SECTUR, Estadisticas Básicas de la Actividad Turistica, 

1989, México, julio 1990, p. 314. 
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En 1989, el Distrito Federal fue el que concentró la mayor 
oferta hotelera con 17 681 cuartos y una ocupación del 56.6%; 
el segundo lugar le correspondió a Jalisco con Guadalajara y 
Puerto Vallarta con 13 095 y 7 271 cuartos, respectivamente y 
una ocupación de 54.7% y 54.2%, respectivamente; el tercer lu-
gar fue de Guerrero con Acapulco con 16 649 cuartos y una ocup~ 
ción de 52.2%; el cuarto lugar fue de Veracruz con Córdoba 
Coatzacoalcos y Orizaba con 22 212 cuartos 
y una ocupación del 51% y el Último lugar Quintana Roo con Can

cón con 15 310 cuartos y una ocupación de 57.1% (146). 

Cancón, Acapulco y el Distrito Federal son los que concen-
tran el mayor número de cuartos con categoría gran turismo con 

4 230, 3 826 y 2 182 cuartos, respectivamente (147). 

Durante 1988 la oferta hotelera creció aceleradamente, par
ticularmente en Can~ón al pasar de 8 910 cuartos en 1987 a 
11 891 en 1988 y a 15 310 en 1989 (148), resultado en buena me
dida, del interca1nbio de deuda p6blica externa por inversión 

(SWAPS); cabe subrayar, que el sector turístico fue la activi-

dad hacia la que se canalizaron el mayor número de recursos 

provenientes de este mecanismo. 

(146). SECTUR, Estadísticas Básicas de la Actividad Turística, 

1989, México, julio 1990, p. 167. 

(147) . .!.!'._ídem. 

(148). Ibid, p. 175. 
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Uno de los renglones más vulnerables de esta actividad es 
la falta de ocupación er1 la mayoría de los hoteles, situación 

que 2s~a determinada por la 1nar·~aJ~ es:acionalidad, es decir, 

que existen temporadas de ocupaci611 media y otr·as de ocupaci6n 

casi nula. El margen de aprovechamiento fue de 54% en 1988 y 
1989, cifra inferior a 1987; reflejo de un incremento en la 

oferta hotelera, pa.rticuJ.at'mente en Cri.ncún, centro que había 

presentado mayor demanda en los óltimos aflos y que se vió seria 

mente afectado por el hur·acán 1~Gilberto 11 en septiembre de 1988. 

J.7 Participación de México en el Turismo Mundial. 

México ocupó el 112 lugar en la captación de ingresos por 

turismo en 1988, con 2 544 millones de dólares; el 14• en capt! 

ción de viajeros al interior, con 5 692 millones de turistas y 
~l 82 lugar en oferta hotelera con 310 470 cuartos. 

Puerto Rico y Bahamas son los principales competidor~s de 

México en el Caribe. La presc11cia de estos dos centros turisti
cos es muy importante por el desarrollo inr:o1Jr~1 d•? s11s 1nsta1_2 

cienes, las que incluyer1 toJcs lo~ ~er·vicias tUI'Ísticos (149). 

Las tarifas en paquetes turísticos que ofrece México en la 

zona del Car·ibe son los que registran mayor competitividad en 

comparación con Puerto Rico y las B2hamas; sin ernbQrgo, estos 

tlos lugar·es recibieron un mayor número de turistas: en 1989 Ca~ 

c~n recibió l 153 00() turistas (se incluye turismo nacional) 

(149). BANAMEX, op. cit. p. 72 
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2 449 800 turistas (150). 
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Por el lado del Pacífico, Hawaii es un fuerte competidor p~ 
ra México; en 1989 recibió 6 641 800 turistas (151) frente a 

6 297 000 de México. Su nivel de ocupación fue de 79% (152) y 
cabe mancionar 1 que este pro1n¿Jio se ha mantenido durante todos 

los meses del año. También es importante destaca1· que aparte de 

las ventajas en cuanto al desar·rollo de los servicios turisti-
cos, se encuentra el hecho de que se tr·ata de un est~do de la 

Unión Americana, principal emisor de turistas para México, este 
hecho representa una ventaja más para este lugar, puesto que 
los visitantes tienen muy pocas restricciones para internarse 
en este lugar (153). 

La participación de México en el mercado europeo no es rel~ 

vante; en 1989 del total del turismo receptivo, únicamente el 

2.5% provino de Europa. Es importante senalar que, por una par

te, las tarifas de México no son competitivas en ese continen-
te; mientras en Canc6n la tarifa promedio es de 121 dólares, en 

Europa la estructura hotelera se conentra en el rango de 56 a 
94 dólares (154), esto es, en tarifas del invierno 1989-1990, 

(150). SECTUR, Estadísticas Básicas de la Actividad Turistica, 

l2..~ México, julio 1990, p. 145. 

(151). Ibídem. 

(152). Ibid, 1~7. 

(153). BANAMEX, ~cit. p. 72. 
(154). SECTUR, Estadísticas Básicas de la Actividad Turística, 

1989, México, julio 1990, p. 134. 
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aunque se desconoce la categoría turística de los establecimieg 
tos. Por otra parte, también es importante apuntar que en el m~ 
vimiento de las corrientes turísticas es determinante la distan 

cia y el medio de transporte. A guisa de ejemplo, se encuentra 
el caso de España, a la que llegaron en 1988 un total de 
54 178 150 visitantes internacionales, de los cuales 32 802 318 
lo hicieron por carretera, 17 139 573 por avión, 2 548 291 por 

ferrocarril y 1 687 955 por puertos marítimos (155). 
Otro factor importante es el hecho de que los viajes se rea 

lizan dentro de cuencas regionales, es decir. dentro del mismo 

continente. En el mismo caso de España, los principales países 
que emiten turistas a ese país se encuentran en Europa. El pri

mer lugar lo tiene Francia con 12 085 584, le sigue Portugal 

con 10 065 026, Inglaterra con 7 645 598 y Alemania con 
6 904 418 turistas ((156). 

Para el caso de México, la distancia ha sido una limitante 

que lo aleja de Europa, el mayor emisor de turistas del ffiUndo. 

Además de que las campañas de promoción y publicidad del 
Gobierno Mexicano en materia turística no han redituado la uti
lidad deseada. 

(155). Sec~etaria General de Turismo, Espana. Movimiento Turís
tico, Año 1988/1987, Madrid, febrero 1989, p. 12. 

(156). Ibídem, p. 6. 
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4. LA INVERSION EXTRANJERA EN EL SECTOR TURISTICO DE MEXICO. 

Al agotarse el modelo de desarrollo que se habia adoptado y 

una vez incorporado Estados Unidos al mercado internacional, 
los productos mexicanos (y otros latinoamericanos), quedan rez~ 
gados ante la imposibilidad de competir con ese país, sin em-
bargo1 la necesidad de importar insumos para el proceso de in-
dustrialización fue permanente y también lo fue la escasez de 
recursos. En pres~ncia de Gsta situación, México y otros países 
subdesarrollados encont1·aron en el turismo una opci6n viable en 
la obtención de divisas; empero, cabe apuntar que el seílalamien 
to de esta alternativa no se originó en es~os paises, sino que 
fue una propuesta proveniente específicamente de los Estados 
Unidos, quien encontró en el turismo una forma de penetración 
cultural ante la situación que prevalecía por el enfrentamien
to con la Unión Soviética. De esta forma, organismos como el 
Banco Mundial ofrecieron su ayuda a estos países en el financia 
miento de la infraestructura turística. 

Al mismo tiempo que tuvo lugar esta situaci6n, las empresas 
transnacionales inician un proceso de expansión en el sector 
servicios, principalmente en: los financieros, los seguros, el 
transporte marítimo, la publicidad, Jos sc~vicios contables, y 
el turismo (157). 

(157). Clairmonte, Frederick F. y Cavanagh, John H., "Las empr! 
sas transnacionales y los servicios: la 6ltima frontera~ 
en Comercio Exterior, vol. 36, nóm. 6, México, junio 

1986, p. 475. 
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En el caso del turismo, las empresas transnacio11ales han 

controlado este sector, desde la hotelería, hasta líneas aé-

reas, 3istemas d~ rcse~vaciones y compaílias arrendadoras de au
tomóviles, de tal forma que, empresas como la Internarional 

Telephone and Telcgraph (!TT) 0n el decenio de 1970 controlaba: 

las cadenas hOl!:.!lercts SiF;;I'Oton y Holidé(/ Inn y la Ait'port Pa:.,-

king Co. (operadora de estacionamic11tos en aeropuei.,tos de Esta
dos Unitlos) y 1\vis (compañía arrendador·.:.: de autom6vilc.:s)(157). 

Tambión se efectuaron fusiones de lineas aéreas y cadenas 

hoteleras con el objeto de expandir$c y consolidarse en el m0r

cado, co1no fu~ el cas~ j0: P~n Americ2n-Tnt~rcontin0n1:rll, 12 e~ 

<lena Hilton y Trans World Airlines (TWA), 1.J.~; cuales se fusion.e. 

ron en 1967. Al mismo tiempo que, flertz-Rent-a-Car· era filial 

de Radio Corporation°of America (RCAl (158). 

En el sector turístico de México, las cadenas transnaciona

les hacen su aparición en 1941, cuarido la cadena Hilton adqui-

re el Hotel Palacio de Chihuahua. 

''Hoteles edificados por mexicanos entrega1•on su opcra-
ciór1 a cadends ext1ctnJ0r·Qs. ilutel2~ y~ cs~abl~=idcs, 
que funcionaban como empresas mexir:ünc.1S, fueron vendi-
das a extranjeros 11 (159). 

Este proceso de exransi6n sn f1Je accle1·ando, h~~t~ conver--

(157). Mol'eno Tosc<.rn•.:i, Ocuisio, "L.:: cstr'ucturJ. interna:":'ion.:_i.1 

del negoc¡v turí:::iticu", en Con~~.:.r.:·-:::ir) .~-~_er:ior 1 '.!.._vol. XX, 

nóm. 3, México, marzo 1970, p. 250. 

(158). Ibídem, pp. 250 y 251. 

(159). Ibid. 
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A este contr•ol por parte de las empresas transnacionales en 

el turismo de México ha contribuido la postura del gobierno me
xicano que siempre ha dado una buena acogida al capital extran-

jero; es a partir de la'administraci6n de I.uis Echeverria 

Alvarez que se ha dado u11a mayor aper·turd y pi·omoción a la in-

vet'sión cxt~anjera, d~jando rezagadas las posturas que condena

ron este tipo de inversión poi· su efecto Jescapitalizador e11 lil 

economía 11acional. 
La posición de las adn1inistraciones reci0ntcs ha seguido la 

misma linea, pero es la de Miguel De la Madrid Hurtado y la ac 

tual las que se han distinguido por otorgar facilidades irres-

trictas y puertas abie~tas a la inversión extranjera. Postura 

que se ha reflejado en los Planes flacionales de Desarrollo, los 

Programas Sectoriales y el Reglamento a la Ley para Promover la 

Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera (publicado 

en mayo de 1989). 

Ahora bien, la participación de la inv~rsión extranjera en 

el sector turístico de México se ha caracterizado 
por no hace1· inversiones cuantiosAs en la construcción 

del inmueble {160), sino que su participación estriLa ~11 t0ner 

contratos de arrendamiento con los ducfios del inmueble, o bien 
inversión eri operadoras, la más com011 en Móxico y que consiste 

en ter1er contratos <le ~rlrninis~r.1ción o f!·anGuicia ce~ el d• 1 :~0 

(160). MoI'eno ·rosca110, Uct~vio, ''La encrucij~dJ de la actividad 

turistica en México 11
, en Comercio Exterior, vol. XX, 

11ún1. s. :~6xi(:a, mayo 1970. p. 379. 
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inmueble. En esta operación se emplea la firma de la cadena 

transnacional, lo que significa: usar el ·nombre. diseños y 

servicios de reservación ( 161). 

Este tipo de inversión no requiere grandes volúmenes de ca

pital en la construcción del inmueble y sí reduce riesgos, pero 

con el mismo resultado en la obtención de utilidades (162) y 

aunque la inversión que se hace en la construcción del inmueble 

es mayor a la que hacen estas empresas en operadoras, estas 11~ 

gan a tener el control total por sus enlaces con el mercado in

ternacional, ya que estas empresas también controlan agencias 
de viajes y sistemas de reservación (163). 

Este tipo de operaciones son las menos riesgosas, ya que d~ 
rante una crisis o en el caso de un descenso en la demanda, es

tas empresas tienen ia facultad de terminar el contrato de 

arrendamiento Y liquidar su participación, sin complicaciones 

por el inmueble (164). 

Otra de las modalidades del capital extranjero en el sector 

turístico es la transferencia de tecnología, mediante contratos 

ya sea con una filial propia, con los propietarios de los hote

les o con empresas operadoras. 

Los contratos de transferencia de tecnología son de cuatro 

tipos: servicios administrativos, asistencia técnica, marcas y 

licencias y conocimientos. La asistencia técnica y conocimien--

( 161 ) . Schedler, Andreas, op. cit. p. 142. 

(162). Ibídem, p. 140. 

(163). Moreno Tose:ano, Octavio, 11 La encrucijada de la actividad 

turística en México", en Comercio Exterior, vol. XX, 

nóm. 5, México, mayo 1970, p. 379. 
(164). Ibídem. 
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tos consisten en: capacitación, organización, construcción y 

decoración de los inmuebles. Estas cuatro formas de transferen
cia de tecnología por lo regular se encuentran combinadas, es 
decir, en los contratos pueden aparecer dos, tres o las cuatro 

formas (165). 

Ahora bien, a partir de 1986 la particip~ción de la inver-
sión extranjera directa, es decir, inversión que abarca desde 
la construcción del inmueble hasta la operación, se ha increme~ 
tado en un porcentaje elevado por la introducción del Programa 
de Conversión de Deuda Externa por Inversión (SWAPS). 

De la inversión extranjera directa (IED) total de 1986 a 
1988, cuyo monto ascendió a 9 458 millones de dólares, la parti 
cipación en el sector turístico fue de 1 951 millones de dóla-
res, esto es, una participación del 60.5% (166). A su vez del 
monto total de la IED en turismo, 1 182 millones de dólares pr~ 
vinieron de la conversión de deuda externa por inversión, esto 
es, 22% del total de los SWAPS, cuyo monto total ascendió a 
3 872 millones de dólares de 1986 a 1988 (167). 

Para 1989, la IED total fue de 2 500 millones de dólares, 
de los cuales 750 000 fueron canalizados al sector turismo, es-

(165). Schedler, Andreas, op. cit. p. 141. 
(166). SECTUR, Estadísticas Básicas de la Actividad Turística, 

1~89, México, julio 199ú, ~. 328. 
(167). Dirección General de Inversiones Extranjeras, Autoriza-

cienes por Actividad Económica y País de Origen,~ 
1986-noviembre 1988, México, 30 noviembre 1988. 
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to es, 30% de la IED total (168), participación menor a 1988, 

cuando esta ascendió a 39.1%, esto es, 1 235 millones de dóla-

res (169), situación que se explica por la susper1sió11 del Pro-

grama de Conversi611 de Deuda Externa por Inversión y por las e~ 

pectativas de los inversionistas extranjeros, quienes esperan 
el restablecimiento del Programa. (Ver Anexo, Cuadros Nos. 6 y 

6-A). 

4.1 El.Financiamiento de Organismos Multilaterales al Turismo 

de México. 

Ante la escasez de recursos internos para el desarrollo de 

centros turísti'cos, se ha recurrido al financiamiento externo 

de Organismos Financieros Multilaterales como son el Banco Mun

dial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

En el caso del Banco Mundial, éste ha otorgado préstamos 
que ascienden a un total de 139 millones de dólares. El primer 

pr~stamo fue concedido en 1972 por un monto de 22 millones de 

dólares, el cual se utilizó específicamente para la construc--

ción del aeropuerto internacional de Ixtapa Zihuatanejo y otras 

obras menores en el mismo lugar. 

(168). Viveros, Angel, 11 La inversión extranjera canalizó 759 mi
llones de dólar~s n lA inrh1str·i?. rl"?l r.11rismo de México 

en el 89", en El Fin.:incicro, M&xic::>, s; de mdrzo de 1990, 

p. 17. 
(169). SECTUR, Estadísticas Básicas de la Actividad Turística, 

1989, México, julio 1990, p. 328. 
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En 1977 se autorizó el segundo crédito que ascendia a 42 m! 
llenes de dólares. Este préstamo se destinó a la construcción 
de caminos. telecomunicaciones, energía eléctrica, agua y alca~ 

tarillado en Loreto y San José del Cabo en Baja California sur. 
En 1978 se concedió el tercer préstamo por 50 millones de 

dólares y se empleó en un programa que tenía por objeto finan-
ciar la construcción de todo tipo de hoteles; este proyecto al
canzó a aproximadamente cien establecimientos. 

El cuarto préstamo fue de 25 millones y fue concedido en 
1983, este crédito se utilizó en el financiamiento de infraes-
tructura hotelera en un programa coordinado por FONATUR (170). 

El último de los préstamos del Banco Mundial ascendió a 
300 millones de dólares y fue concedido en junio de 1989. Con 
este préstamo se pretende financiar ocho mil habitaciones en 
Puerto Vallarta, Ixtapa-Zihutanejo, Bahías de Huatulco, Cancún 
y Puerto Escondido (Baja California Sur) (171 l. 

Además de los créditos otorgados por el Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desarrollo ha concedido seis préstamos 
para infraestructura turística. 

El primero de ellos fue otorgado en 1971 y ascendía a 21 m! 
llenes de dólares y se destinó al desarrollo inicial de Cancún; 
este proyecto comprendía las obras de saneamiento y remodela--
ción de algunos centros arqueológicos en la zona. 

Posteriormente y para continuar con el desarrollo de Can---

(170). Nacional Financier'a, ''El financiamiento externo al t11ri! 
mo de México", en Panorama Económico Internacional, núm. 

9, México, septiembre 1988, pp. 5 y 6. 
(171). Unomásuno, México, 13 de junio de 1989, p. 14. 
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c6~1 se asign6 un pr~stamo por· 20 ~1illones de J6lare~ en 1376 y 

con el cual se llevaron a cabo la construcción y mejoramiento 
de servicios de energia elóctrica y urbaniz~ción. 

El tercer préstamo fue de 30 millones de d6lares en 1978 y 
se utilizó en un Programa de Crédito Hotelero que consistía en 

la remodelación 1 ampliación y construcción de pequeños y media
nos hoteles. 

En 1983 el cuarto préstamo se dividi6 en dos partes; al pri 
mero de ellos de 75 ··millones de d6lares y el segundo de 16 mi
llones. de dólares; ambos comprendían el fi11anciamiento de un 
Programa Global de Crédito para Desarrollo Turístico, en este 

programa se contempló la remodelación y construcción de hote--
les, incluyendo los de cinco estrellas. 

Un crédito de 4~ millones de d6lares para las obras inicia
les de Bahías de Huatulco fue autorizado en 1986; en esta prim~ 
ra etapa se construyó el aeropuerto internacional y carreteras. 

El último de los préstamos asce~di6 a 100 millones de d6la

;es y fue otorgado en 1587; este cubre la segunda parte del Pr2 
grama Global de Crédito y tuvo como objetivo la construc~i6n y 
remodelación de hoteles en los centros integralmente plane~ 

dos ( 172). 

Los créditos de estos Bancos han sido préstamos que se han 
hecho a Nacional Financiera y que han sido administrados por 

F'ONATUR. 

Es importante destacar que, si bien el crédito de estos dos 

Bancos ha sido fundamental para financiar la infraest!'uctura tu 

(172). Nacional Financiera, op. ci.1:..:.. pp. 6 y'/. 



rística, también es cierto que esto implica un endeudamiento e! 

da vez mayor de fONATUR, sin embargo, el propio fondo ha justi

ficado este endeudamiento por los supuestos beneficios económi

cos del turismo para el país, empero, habría que señalar que 

esos beneficios han sido aprovechados principalmente por los e! 

presarioa, tanto nacionales como extranjeros y que a su vez és
tos saldan sus créditos al Pondo en moneda nacional, mientras 

que el fondo paga a sus acreedores en dólares (1731. 

4.2 Origen y distribución geográfica de la inversión extranjera 

en el turismo de México. 

Con respecto al origen y distribución de la inversión ex--

tranjera en esta actividad económica se advierte un alto grado 

de concentración, tanto en las fuentes como en el destino de 

esta inversión. Aproximadamente el 75% proviene de los Estados 

Unidos; en segundo lugar se encuentran los llamados paraísos 

fiscales: Panamá y Bermudas con el 10% y el restante 15% provi~ 

ne de Francia, Japón, Suiza, España e Inglaterra (1741. 
Con respecto a la distribución geográfica de la inversión 

extranjera en la rama se tiene que, sobresalen el Distrito Fed~ 
ral, Cancún 1 Ixtapa-Zihuatanejo, San José del Cabo y Cabo San 

Lucas, Acapulco y Bahias de Huatulco. 

(173). Schedler, Andreas, op. cit. p. 156. 
{174). Dirección General de Inversiori~s Extranjer·as, op. cit. 
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4.2.1 Cad~n3s Hoteleras Transnacionales que opera~ en ~éxico. 

Actualmente el país que tiene la supremacía en cuanto al nú 
mero de cadenas hoteleras que operan en México son los Estados 

Unidos. Las cadenas norteamericanas son: Best Western, Calinda, 
Fieta Americana, Holiday Inn 1 Hyatt Internacional, Paraiso Radi 
sson, Ramada Inn, Sheraton, Howard Johnson, Marriot, Stouffer 
Presidente y Westin {Camino R0al) {175). 

Francia cuenta con dos cadenas: Club Medí tz rran~e y Novotel. 
Japón con un.:: c.Jd>?:-i.G: j:'!!-!likko, 31 igw11 r¡ne Suiza con 

Swiss International Hotels Oro Verde {176). 
Por su parte, Espaíla e Inglaterra operan con una cadena ca

da una: Melia (Sol) 'y Magaluf, respectivamente, ambas se intro
ducen mediante'e1 mecanismo de conversión de deuda externa por 
inversión {177). 

4,3 El Programa de Conversión de Deuda Externa por Inversión 
(SWAPS) en el sector turistico de México. 

El turismo fue un sector prioritario dentro del Programa de 

(175). SECTUR, Estadisticas Básicas de la Actividad Turistica, 
1989, México, julio 1990, p. 314 y Oficina de Turismo de 
Estados ü1udos en México. 

(176}. Schedler1 Andreas, op. cit. p. 11.~1, 162 y 1ó4. 

(177). Ibídem, p. 151 y Oficina de f\epresentación del Banco Bil 

bao-Vizcaya en México. 
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Conversión de Deuda Externa por Inversión, ya que el Gobierno 
P~de2al lv ~onsid~ré ar.o d~ Jns prinr.ipalP.S generadores de aivi 
sas y empleos. Del total de los recursos del Programa, el 22% 

correspondió al turismo. 
De ese monto, el 92% se orientó hacia nuevos establecimien

tos, el 5% se utilizó en ampliaciones de la infraestructura ho
telera y el 3% restante al pago de Sociedades Nacionales de eré 
di to. 

Once países fueron los que invirtieron a través de este mee~ 
nismo, destacando Estados Unidos, Inglaterra y España. Estos 
tres paises concentraron el 83% del total de los recursos. Las 
cadenas hoteleras de estos paises, realizaron el 48% de la in-
versión generada dentro del Programa. Estas cadenas fueron: Me
lla (Sol), la mayor y más importante de España; Magaluf de In
glaterra y American Express de Estados Unidos (178). 

Un elevado porcentaje de los inmuebles pertenecen a la cat~ 
goría gran turismo y la mayoría de éstos se encuentran en los 
centros turísticos de playa. 

De mayo de 1986 a 1988, la Comisión Nacional de Inversiones 
Extranjeras autorizó 62 proyectos turísticos dentro del Progra
ma. Los recursos de éstos proyectos se aplicaron a ó9 establecí 
mientas, de los cuales 60 son nuevos con 15 134 cuartos y 1 108 
villas; en 9 se realizaron ampliaciones con 609 cuartos. De los 
nuevos establecimientos 23 de ellos con 9 389 cuartos son de 
categoría gran turismo; 31 establecimientos con 3 389 cuartos 
de categoría 5 estrellas; 14 establecimientos con 1 174 cuartos 
de categoría 4 estrellas y un sólo establecimiento destinado a 

(178). ~ 
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turistas de ingresos medios con 1 000 cuartos (179). 

La distribución geográfica de los nuevos establecimientos 

se concentró en lugares que tienen una importante demQnda turi~ 

tica internacional, como es el caso de Cancún que, mediante el 

Programa incrementó el número de cuartos de categoría gran tu-

rismo; los de 5 estrellas llegaron a 4 000 y los de 4 estrellas 

aumentaron un l 8ii ( 2 150 cuartos). 

En Cozumel, los hoteles de 5 estrellas registraron un incr! 

mento del 70% (1 500 cuartos); mientras que en Puerto Vallarta 
se incrementaron en un 36% (4 cuartos) en las categorías gran 

turismo y 5 estrellas; en Ixtapa-Zihuatan~jo la oferta hotelera 

categoría gran turismo creció 23% y en Acapulco 25% en catego-

ría 5 estrellas (180). 

Ahora bien," la instrumentación del Programa de Deuda Exter

na por Inversión ocasion6 un proceso inflacionario y la inver-
sión extranjera directa generada por este Programa no constitu

yó una entrada de divisas para el país, ya que el inversionista 

adquirió la deuda en el extranjero y al intercambiarla en eJ 

país, el Gobierno Federal hizo los desembolsos para llevar a 

cabo esas inversiones, por lo que el pdÍS sL1bvencion6 durante 

dos años la inversión extranjera directa. 

En el caso del sector turístico, este Programa ocasionó un 

acelerado ritmo de crecimiento Rn la ofcrtd l1otelera que no es

taba previsto, lo que ha originado SBrios problemas de urbaniz~ 

(179). Dirección General de Inversiones Extranjeras, El sector 

turismo dentro del Programa de Conversión de Deuda PObli 

ca por Inversión, México, 1988, pp. 1 y 2. 

(180). Ibídem, pp. 4 y 5. 
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ción, ya que la infraestructura turística no ha sido suficiente 
para apoyar este crecimiento. 

Cancún fue el centro turístico en el que se concentraron el 
mayor número de operaciones de SWAPS. En 1985, Cancún tenía 
6 591 cuartos, para 1988 había 11 891 cuartos, un incremento de 
casi el 67% en tres años. Para 1989, el número de cuartos llegó 
a15310(181), 

Cabe apuntar que mientras la oferta hotelera creció aceler~ 
damente, la demanda se mantuvo estable y para 1988 tuvo una co~ 
siderable baja ocasionada por los efectos del huracán "Gilber-
to11. 

(181). SECTUR, Estadísticas Básicas de la Actividad Turística, 

1989, México, julio 1990, p. 175. 
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5, LA SITUACION AMBIEtlTAL Y SOCIAL EN LOS CENTROS TURISTICOS DE 
MEXICO. 

Los efectos que se han experimentado por el desarrollo de 
los centros turísticos pueden tener diversas características, 
dependiendo del ecosistema: playa, isla, montaña, parque nacio
nal, etc. También influye el tipo de turismo, ya sea de playa, 
de montafta, cultural, rec1·eativo o deportivo (182). 

Los efectos varían de país a país, dependiendo del volúmen 
de turistas que ing1·esen al país y del peso que éste tenga en 
la economía. Así, en algunos países, dada la importancia que 
tiene el sector comd fuente de ingresos, esta actividad ejerce 

una presión superior a la que soporta el ecosistema en un afán 
por atraer más turismo. Pero si bien el desarrollo de este se~ 
tor puede generar divisas y bienestar económico a un número de
terminado de personas, también es cierto que el creci~iento 
·irreflexivo de esta actividad puede 02asionar el deterioro am-
biental en detrimento del propio paisaje turistico y de la po-
blación. 

Estos efectos negativos han sido producto de la falta de 
experiencia en una adecuada planeación y de la ausencia de le-
yes que realmente regulen y controlen la explosión de construc
ciones y de una excesiva libertud parD los que construyen. 

Estos efectos se producen cada vez con más frecuencia en di 
ferentes países del mundo. Tal es el caso de Venezuela, en don
de se han detectado problemas que afectan al medio ambiente. E~ 

(182). Gctino, Octavio, op. cit. p. 135. 
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tos fueron señalados en un documento elaborado ppr sectores gu
bernamentales vinculados a esta actividad en 1985: 

11 el crecimiento anárquico de la actividad turística pro 
dueto de un desconocimiento del mercado turístico nacio 
nal, el cual ha originado desarrollos turísticos di 
gran escala que no toman en consideración las condicio
nes ambientales, socioeconómicas y culturales de 1as po 
blaciones receptoras del turismo; concentraci6n espa--= 
cial y temporal de la demdnda turística, originada por 
una falta de diversificación de la oferta, lo cual pro
duce u11a alta concentraci6n de visitantes en recursos 
muy localizados como playas y ríos. con el consiguiente 
riesgo de deterioro, a6n cuando existen otros recursos 
sub-utilizados, que pueden ser fomentados mediante su 
adecuada planificación, equipamiento y promoción, y con 
tarninación de los recursos turísticos natu1•alcs por l~ 
mala disposici6n de residuos s6lidos y aguas servidas, 
producto de una inadecuada utilización de áreas aleda-
ñas y por la deficiente prestación de los servicios bá
sicos" (183). 

Chipre es otro de los países que sufre las consecuencias de 
un crecimiento turístico sin planeaci6n, sin embargo, en la is

la de Chipre el turismo es la principal actividAd económica y 
no obstante, el deterioro del medio ambiente el desarrollo de 
esta actividad se continua promoviendo. 

''Vastas superficies de la costa meridional, muchas mis 
de las que podían necesitarse según las predicciones de 
la demanda, fueron d~cL:i.r«Jd-:Js zonas para el turismo, y 
ignoraron en gran medida la planificación y el control 
del desarrollo" (184). 

(183). Citado por Getino, Octavio, op. cit. p. 138. 

(184). Jensen, Lois, op. cit. p. 10. 
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Tal es el caso de Ayia Napa, la que antiguamente fue una al 

dea de pescadores y que en la actualidad es una localidad en la 

que abundan hoteles, bares, restaurantes y discotecas. Esta po

blación es uno de los lugares turísticos más visitados de Chi-

pre, con 200 000 visitantes al aílo, que provienen de Gran Breta 

íla, Escandinavia y Alemania Federal (185), sin embargo, 

11 para la gran mayoría de la pobL1ción de Ayia Napa, el 
turismo ha sido una mina de oro, que ha proporcionado 
alimentos y oportunidades casi ilimitadas de ne 
gocios" (186). -

Empero, este auge económico ha impuesto un desgaste al me-

dio ambiente de Chipre. El exceso de construcciones como hote-

les, carreteras y servicios, además de basura y aguas cloacales 

han deteriorad6 el suelo, la flora y fauna en algunas regiones 

de este país. 

El problema de las aguas residuales que no han sido sufi--

cie~temente procesadas han ocasionado estragos en diferentes r~ 
giones del Caribe, además de que estimulan la aparición de al

gas en los arrecifes, lo que ha impedido la formación de coral 

viviente, como es el caso del arrecife de Buceo en Trinidad y 

Tobago ( 1 87 ) . 

En el caso de México, do.do que 1 a m~1yor parte del turismo 

receptivo es turismo de playas, son precisamente las regiones 

(185). Ibídem, p. 11. 

(186). Ibid, p. 12. 

(187). Getino, Octavjo, ~r:it-'- p. 139. 
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donde se localizan éstas las que han presentado ya algunos efe~ 
tos negativos del medio ambiente. 

5.1 Cancún, Quintana Roo. 

De los centros integralmente planeados (Cancún, Ixtapa-Zi-
huatanejo, Los Cabos, Loreto Y Huatulco) probablemente el mAs 
afectado sea Cancún. 

Este centro turístico ha tenido algunas complicaciones en 
la vivienda, el abasto y en el control y tratamiento de aguas 
residuales y basura. 

La poblaci6n de Cancún ha crecido aceleradamente; de 1980 a 

1985 se incremenc6 en un 184.3% al pasar de 37 190 a 105 733 h! 
bitantes. Para 1989, la población ascendía a 246 561 habitantes 
y se calcula que para 1990 la poblaci6n exceda los 300 000 habi 
tantes. Este crecimiento, según el propio municipio se debe en 
un 80% al fen6meno migratorio. Esta poblaci6n proviene de Yuca
tAn (46%1, Campeche (21%1 y del Distrito Federal (8.5%). 

Debido a este ir1cr8me11to en la población, en Canc~n se re-
gistra un déficit en la vivienda. Este déficit creció particu-
larmente a partir de 1986, año en que se establece el mecanismo 

de conversión de deuda externa por inversión, ya que hubo una 
expansión en la oferta hotelera y con ésta un nuevo incremento 
en el fenów.eno migratorio, que se traduce no sólo en un déficit 
de viviendas, sino también en todo el equipamiento necesario p~ 

ra satisfacer la demanda de loscturistas. 



''El proyecto original (Plan Maestro de Cancún elaborado 
por PONATUR) habla de que pora el ano 2 000 Cancón con
taria con 12 000 habitaciones, cosa que ya ha pasado 12 
aílos antes d8 lo plat1eado. Lo m2lo do ~sto es que la 
infraestructura no c1'eci6 al mismo ritmo v la consecuen 
cia es que en la actualidad exist~n grave; carencias d~ 
casa-habitación y los servicios como tel~fonos, trasn-
porte, abasto, etc. son muy deficientes" {188). 

85. 

Para 1988 el municipio ;_:stimat\a un déficit de J.? 790 vi vi e~ 

das (189). 

Este acel~rado crecimiento no s6lo se reflejó er1 el d~ficit 
de viviendas y en la oferta hotelera, también en los estableci

mientos de alimentos y bebidas, ya que en di.ez afias, de 1974 a 

1984, el n6mero de resta11rantes, bares y caf0tcrias s~ liabia 

elevado de 2 a 200, ·esto es, un incremento del 10 000% (190). 

Por lo que·se refiere al abasto, este no ha representado un 

problema grave en Cancón, sin embargo, el indice en los precios 

de los bienes y servicios se ha elevado a niveles muy superio-

res a los de otras regiones del pais, esto como consecuencia 

~el alto poder adquisitivo de los turistas extranjeros y del 

excesivo intermediarismo en la venta de los bienes y servicios. 

Pero es importante seHalar que QSte pn~~r ld1ui:it¡vu no lo tie 

(188). Martínez Dugdy, juan, "Así lo vemos", en Turistamp-9...?_. 

vol. 20, núm. 450, afto 19, México, 20 julio 1988, p. 2. 

( 189). F'ONATUR, E val u ación Económica y Fi ndnci era Ex-post: de 

Cancón, Quintana Roo, México, junio 1990, p. 134. 

(190). Dachary, Alfredo César y Art13iz Burne, Stella M, Estu== 

dios Socio·2conómicos Preliminares de Quintana Roo . .§~..::.:: 

ter Turismo, Centro de Investigaciones de Quintana Roo, 

A.C., Punta Morelos, Quintana Roo, abril 1g85, p. 127. 
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nen los nacionales, quienes se ven seriamente afectados por es
ta situación. 

Ahora bien, el crecimiento de esta región se ha concentrado 

en actividades turísticas. El empleo que genera este sector se 

estima en 18 678 plazas: 2 297 se emplearon en la administra--

ción, 6 583 en la división cuartos, 6 430 en alimentos y bebí-
das y 3 368 en otros departamentos (191 ). 

Actividades productivas como la agricultu1·a y la ganadería 

son actividades que no han crecido. En el caso de la agricultu

ra la producción del muni::ipio Benit0 Juá:.'ez se ha limitado al 

cultivo de maíz y frijol, aunque el volúmen de esta producción 

es mínima. Las razor1es de este rezago son, entre otras: la pe-
breza del suelo, lo que hace que el agricultor tradicior1al ob-

tenga una incipiente producción y por otra parte, a que la mano 

de obra que se emplea en la construcción es mejor remunerada 

que la actividad agrícola. 

Por lo que se I'efie1•e a la ganaderia, la producción de ~sta 

ni siquiera cubre la demanda de Cancún. Algunas de las limitan

tes de esta actividad son: la falta de crédito, la carencia de 

infraestructura, la nula organización y capacitación de los pr~ 

ductores y una inadecuada comercialización. 

La industria en el municipio de Benito Juárez está consti-

tuidd básicamente por pequerlas industrias, tales como molinos, 

talleres de confección de ropa. y fábricas de iiielo , aunque ta!!! 
bién funcionan algunas embotelladoras, aserraderos, empacadoras 

de productos del mar, un astillero y empresas dedicadas a la fa 

(191). FONATIJR, Evaluación EconómJca y Financicr.J Ex-eost de 

Cancún, Quintana Roo, México, junio 1990, p. 141. 



bricación de estructuras de concreto. 

En lo que respecta a la situación ambiental, el crecimiento 
de Cancún ha tenido repercusiones en el medio ambiente. Entre 
los problemas más serios destacan: la contaminación del sistema 
lagunar Nichupté-Bojorquez ocasionado por el relleno artificial 
en la parte noroeste {donde ¿ctualmente se encuentra el restau
rante Mauna Loa), lo que alteró la hidrología y zonas con muy 
poco movimiento del agua, lo que origina la producción de al
gas, pero como no hay movimiento, el agua no circula y no se 
oxigena y las alg~s munren, lo qL10 oc~sion~ zon~s de mal ~spec-
to y muy mal olor, ya que se produce Acido s~lfhidrico y meta 
110, lo que causa también la muerte del plancton y fauna de la 
Laguna. El movimiento de las hélices de las embarcaciones leva~ 
ta el sedimento en las zonas poco profundas ocJsionando un alto 
índice de turbidez, lo que impide la reproducción de los pastos 
marinos por falta de luz, indispensable p3ra efectuar la foto-
síntesis (192). 

Asimismo, existe una e1101·mc diversidad y abundanria de al-

gas que se reproducen e11 el proceso antes mencionado y que son 
diferentes a las comunidades de algas que se reproducen en con
diciones normales. Este fenómeno se debe a la cantidad de nu
trientes producidos por la descomposición de grandes cantida-
des de materia orgánica. 

Otro obst§culo para la circulctci6r1 d~l agua en l~ Laguna es 
la construcci6n <lel ombarcadero titilizado por el yate Fiesta. 
Las grasas y aceites que desprenden las embarcaciones de motor, 
la reparación de éstas y el detergente que se utiliza en la lim 

(192). Ibídem, pp. 156 y 1)7. 
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pieza de estas mismas emba~caciones, así como la descarga de 

las aguas negras de la zona hotelera van a dar al sistema lagu
nar de Nichupt~-Bojorquez. 

En la operación de los dragados, algunos de los cuales se 

hicieron para la construcción del campo de golf (193), se prod~ 

cen alteraciones químicas en los materiales del fondo de la La

guna, ya que al removerlos se activan las sustancias que acidi

fican el medio y lo hacen letal para los organismos marinos. 

Los manglares, arbustos que crecen a la orilla de la Lagu-

na, se ven afectados sobre todo en la etapa de construcción, ya 

que los rellenos, escurrimientos lodosos cargados de materiales 
de construcción y las actividades ac11áticas (la velocidad de 

las embarcaciones y el continuo movimiento del agua) han ocasio 

nado que éstos arbustos tiendan a secarse, además de que dejan 

de producir renuevos para la tierra. 

Por otra parte, el suelo también ha sido afectado por la r~ 

za de limpieza, la nivelación y el relleno. Este impacto se in! 

cia desde la apertura de caminos para la introducción de maqui

naria, equipo y materiales de construcción, lo que repercute en 

los pastizdles y plantas de los pantanos (194). 

La deforestación por la construcción de carreteras, vías de 

acceso, hoteles, restaurantes y otros servicios turísticos, ha
cen que la comunidad pierda su composición origi~al, ya que se 

destruye ltl flora y la fauna local, sustituyéndose por vegeta-

ción secundaria. ~s1mismo, se rompe la escena ntltura1, ya que 

las estructuras en las construcciones no coinciden con la esce-

(193). Dachary, Alfredo C. y Arnaiz Burne, Stella M., ~· 

p. 193. 
(194). FOHATUR, S\taluación Er::onómi:-:a V Fi;;a.n·:::i+::r_?._E;.:=l:'.o:::;t d•~ 

Cancún, Quintana Roo, México, junio 1 :i90, p. 158 y 159. 
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na ori<;·inal, 

11 Un ejemplo de ello podría ser el estilo arqui tect6in.ico 1 

... más similar al de Miami que a lo que podría ser una 
zona del Caribe" (195). 

Las plantas acuAticas también se han deteriorado, ya que 

los derrames de aceites, grasas, gasolinas (por el funcionamie~ 

to de las marinas), el azuf1·~ de los noum~ticos, detergentes, 
pesticidas y herbicidas que finalmente llegan a la Laguna, dis

torsionan el proceso de la fotosi11t2~i~. 
La fauna terrestre y acu~tica han sufrido estragos en su 

habitat natural. La remosión del pastizal, la vegetación, el 

mangle y la deforestación de la selva han causado desequili---
brios en la reproducción y alimentación de algunas especies, 
pues las cadenas tróficas son afectadas por una alta toxicidad. 

Las aves aunque en menor medida también han sido dañadas y 

algunas especies ya han emigrado a lugares i11m~diatos. 

Otros factores que han i11fluido en el medio ambiente son: 
la basura, los desmontes innecesarios para la urbanización lo 
qur provoca una mayor incidencia solar y los asentamientos irr~ 
gulares que han crecido en forma indiscrjminada y que al no co~ 
tar con la infraestructura necesaria también han deteriorado el 
medio ambiente. 

Igualment.e, existen prou1~m,1s c0rr,0 .:.::2. .:icl ca.r..po ·:ie golf, 
incluido en el desarrollo de FOllATUR: 

ya que su uso ~s muy restringido y s11 costo de operación 
y mantenimiento exceden el beneficio que se obtiene de éste. El 
elevado consumo de agua, modificaciones a las gr~nctes superfi--

(195). Dachary, Alfredo c. y Arnaiz Bur11e, Stella M, op. cit. 
p. 193. 
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cies de suelo para adaptarlo a la pendiente del terreno, la 

construcción de cisternas de almacenamiento, la necesidad de 
tierra especial y los altos costos de jardinería por la intro

ducción de árboles, podas y fumigaciones, no justifican el fun

cionamiento del campo de golf y mucho menos si hay prioridades 
en el municipio (196). 

Por otra parte, el Plan Maestro de Cancún, elaborado por 

FONATUR, consta rle 3 etapas, de las cuales la primera ya ha si

do concluida y la segunda y tercera se espera quedarán termina
das en los próximos dos a~os con el p1•oyectc de Puer·to Cancón 

que contempla en su primera etapa la construcción de 3 hoteles 

con 1 500 cuartos, sin embargo, diversas Asociaciones de Cancún, 

como la Asociación de Hoteles y Moteles han considerado que es

te proyecto ya no es necesario, como tampoco es el relleno de 

54 hectáreas de la Laguna, en el que pretenden construir un com 

plejo turístico de 2 500 habitaciones un grupo de inversionis-
tas japoneses (197). 

Dos proyectos recientes han alterado aún :nás este centro t!;! 

ristico; el primero de ellos es el corredor Cancón-1'ulúm, com-
plejo turístico que abarcará 135 kilómetros de costa, en el que 
se pretende construir otra zona hotelera, proyecto que ya ha si 

(190). FOl:ATUR, Evaluación Económica y FinancierJ Ex-Post de 
Cancún, Quintana Roo, M~xico, junio 1990 1 p. 165. 

(197). Sierra Valencia, Griselda, "Hace 2 años y medio debió 

haberse frenado el crecimiento de Cancún 11
, en Unomásuno, 

México, 10 de octubre de 1989, p. 17. 
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do cuestionado por las alterociones ecológicas que con-

lleva ( 198) . 

El otro proyecto es Caliz~s !11dustrializci<las del Car-

men (CALICA), cuyo objeto es la explotación de calizas que se 

ubica en la Playa del Carmen. Este p1·oyecto es desarrollado por 

la constructora Ingenieros Civiles Asociados {ICA) con 51% de 

las acciones y por la Vulcans Materials Company de Estados Uni

dos con el 49% de las acciones. Est~ empresa p1·ev&e la exporta

ción de 6 millones de toneladas de materiales al afio, durante 

los próximos 25 affos. Esta explotación se realiza en una su-
perfici~ de 600 h0~t~reas, qtie son 0xpnrtad~s a difer~ntes 

ciudades de los Estados Unidos: Florida, Houston, Nueva Orléans1 

Galveston y Tampa. Empero, en un estudio r·calizado por el Inst! 

tute de Ciencias del MRr y Limnologia de lct UNAM ha advertido 

sobre los ries~os ecol6gicos de este pr·oyecto (199). 

Diversas han sido las ~lteracio11es de esta empresa en el am 
biente, entre las que destacan: la roza de la selva trópica!, 

''la contribuci6n indirecta del proyecto para acabar con 
10 especies de animales en peligro de extinción; la des 
trucción de la segunda barrera de arrecifes coralinos -
mAs grande del mundo -cuya longitud es de unos 450 ki 
16metros de la isla Contoy a B6lice-, la contami11aci6n
de las playas de la zona continental'' (200). 

(198). Castillo, Luis, 11 D0s2str0 c.r0}AJi ...... n s~ se dej:: el corre

dor TuJ..úm-Car.cún dl <::tlbblrlo de frücciona<lor2s 11
1 en 

Excélsior, México, 15 de septiembre 1990, p. 2E. 

(199}. Pacheco, Joaquín, ''Intereses económicos y políticos en 

Cancún 1
', en ~--9!_nadu, México, 9 de Sf)pticmbr~~ de 

1988 p. 21. 

'200) . .f.bíde~ 
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Ahor·a bien, el acelerado crecimiento de Cancón no se justi
fica si se considera que la ocupación hotelera apenas superó en 
1989 el 50%, situación que l1a implicada el despido de trabajadQ 
res, como sucedió en el primer semestre de 1989 (201), lo que 

produce diversas contradicciones políticas, económicas y socia
les en este centro turístico, 

11 Su crecimiento vertiginoso resulta expJosivo para las 
condiciones sociales, transforma profundamente su entor 
no y acelera las mutaciones del eco5istema. En su seno
se encuer1tran indicios de los resultados que t~ndrá el 
proceso de transnacionalización de la economía mexica-
na 1 m¿s a6n si consideramos que es un eslabón de la es
trategia del gobierno en turismo a través de polos 
-¿enclaves?-, de desarrolle" (202). 

Este acelerado crsicimiento encierra diversos intereses ecc

nómicos como es el caso de CALICA y del corredor turistico Can

cón-Tulóm, ya que las inversiones extrar1jeras son cuantiosas y 

también implica acelerar el fenómeno migratorio, ya la ex

pansión de la oferta hotelera atrae a crecientes vol6menes de 

personas en busca de trabajo, 

ºCancún crea una imagen de posibilidades de empleo que 
lo convierte en un foco de atracción, pricipalmente pa
ra la población rural de la zona, con lo que Sé genera 

(201). Castillo Rebollo, Luis, "Desocupación hotelera de 55% en 

Cancún. 700 cesados 11
, en Excélsior, México, 18 de junio 

de 1989, p. 1E. 

{202). Poo, Jorge, 11 Cancún, eslabón tra!'lsnacionalizador", en 

~~ásu~ México, 10 de mayo de 1988, p. 14. 



una migracion masiva que rebasa cualquier previsión de 
crecimiento elaborada por FONATUR" (203). 

93, 

Situación que se traduce en una creciente demanda de infra
estructura para atender las necesidades de esta población, lo 
que hace aún más evidentes las contradirci~nes sociales y al 
mismo tiempo las posibilidades de encontrar trabajo no son del 

todo certeras. 

5.2 Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero. 

Al inicio del desarrollo de este centro turístico y debido 
al explosivo crecimiento en las construcciones hoteleras, se 
ll~~ó:'· a 9 758 habitantes en 1976 y segQn el censo de 1980 
la población llegó a 13 474 habitantes. Para 1989 se contabili

'zaron 56 753 habitantes que provienen de Petatlán (25.4%), el 
Distrito Federal (24%) y Acapulco (11 .3%1 (204). 

A partir de 1987 el proyecto de Ixtapa-Zihuatanejo se esta~ 
có y de las 15 mil habitaciones que se tenía Previstas, sóla 

se han construido 4 mil, con niveles de ocupación inferiores al 

50% (205). 
Tanto la agricultura como la ganadería están poco desarro--

(203). García de Fuentes, Ana, op. cit. p. 104. 
(204). FONATUR,'Eval~ión Económica y Financiera Ex-Post Ixta

pa-Zihuatanejo, Guerrero, México, junio 1990, p. 136. 
(205). Rodríguez, Luis A, "El desarrollo turístico de Ixtapa, 

estancado hace 5 aílos••, en La Jornada, M~xico, 3 de octu 

bre de 1989, p. 29. 
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lladas. En el caso de la agricultura no existe sistema de rie-
go, por lo que casi todos los cultivos son de temporal. En la 

ganadería, la infraestructura es escasa y no existen técnicas 

modernas para el desarrollo de este sector. Los ingresos que se 
obtienen en ambas actividades son muy reducidas, lo que hace 
que la población se emplée en sectores como el turismo, sin em
bargo, actualmente no se construyen suficientes hoteles como P! 
ra absorber toda la mano de obra que existe en el lugar. 

La industria es incipiente y sólo cuenta con tres fábricas 
de hielo. Debido a esta situación los productos que se consumen 
en este lugar tienen que ser abastecidos desde el Distrito Fed~ 
ral, Acapulco y Puebla (206). 

Actualmente los empleos que genera la actividañ turística 
son 2 000, de los cuales el 50%, corresponde a la división cua! 
tos, pero la escasa afluencia turística ha acrecentado el dese~ 
pleo en este sector (207). 

El desarrollo de este centro turístico ha tenido efectos en 
el medio ambiente por las quemas y rozas en las comunidades de 
manglar. También ha afectado a la fauna como mamiferos, repti-
les y anfibios. A esta situación ha contribuido el hecho de que 
numerosos restauran tes operen, sin permí so, en la zona fed5:_ 

(206). FONATUR, Evaluación Económica y Financiera Ex-Post Ixta

pa-Zihuatanejo, Guerrero, MéxicC?_.,. j.~n-~9 ~9Q.._.P_P.~ 

140-142. 

(207). Sánchez, Amador, ''Desempleados 200 trabajadores del ramo 

hotelero, en Zihuatanejo: CTM 11
, en Exc~lsior, México, 

24 de mayo de 1990, p. 1E. 
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ral (208). 

La región del Valle de Ixtapa es la de mayor actividad tu-
ristica y por ende la que mayores alteraciones ha sufrido. En 
este lugar se han llevado a cabo canalizaciones, desmontes y 

nivelaciones. 
Actualmente, en una parte de la Laguna se hacen dragados y 

rellenos y en otra parte, para la construcción de Marina Ixta-
pa, un campo de golf y un muelle, se rellenarán Gü hectáreas, 
lo que implica remover alrededor de 6 millones de metros de ma
terial ·(209). 

5.3 Los Cabos, Baja California Sur. 

Cabo San Lucas Y San José del Cabo se encuentran en el muni 

~ipio de Los Cabos. La población de este municipio en 1980 
ascendia a 20 666 habitantes, para 1985 era de 24 014 y para 
1989 la población llegó a 44 322 habitantes. Cabe apuntar, que 
la población de Cabo San Lucas es superior, lo lUal ha ocasion~ 
do asentamientos irregulares en áreas ejidales y en zonas que 

(208). Sánchez, Am3do~. 1'Sin p0~miso p~ra uso (~0 zona federal 

la mayoría de restaurantes en Zihuatanejo'', en Exc~lsior, 
México, 1Q de julio de 1990, p. 2E. 

(209). rONATUR, Evaluación Económica y Financiera Ex-Post Ixta
tapa-Zihuatanejo, Gue~rero, México, junio 1990, pp. 

156 y 157. 
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no son aptas para la urbanización, como los cauces de los arr2 
yos (210). 

En este municipio se cultiva el maíz, frijol, frutales y 

aguacate, pero la mayoría de estos productos no se destina al 
consumo local, sino que se comercializa en La Paz o se expor-
ta y muchos de los productos y servicios que se consumen en 
Los Cabos se tienen que importar del país o de Estados Unidos, 
lo que incrementa el precio de los mismos y en esta plaza como 
en otras del país, la economía se ha dolarizado. 

La insuficiencia de praderas, créditos y asesoría técnica 
han sido algunas de las limitantes de la ganadería. 

La industria es incipiente y se ha concentrado en algunas 
fábricas de hielo y una planta de premezclados. 

Debido a la situación que prevalece en estas actividades, 
la mayor parte de la población se encuentra empleada en los 
servicios relacionados con el turismo. Se calcula que hasta 
1987, los empleos generados en este sector fueron 2 400: 443 

en la administración, 584 en la división cuartos, 847 en ali-
mentas y bebidas y 524 en otros departamentos (211). 

Por lo que se refiere a la problemática ambiental en San 
José del Cabo, destaca la fragilidad del ecosistema y la esca
sez de agua, elemento que ha escaseado a6n más por la afluen-
cia turística. A esto habrá que agregar· los requerimientos de 
agua para el campo de golf, el cual se espera ampliar a 90 heE 

(210). FONATUR, Evaluación Económica y Financiera Ex-Post de 
Los Cabos, Baja California Sur, México. junio 1990, p. 

139. 

(211). Ibíd~ pp. 142-144. 
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táreas con 27 hoyos (actualmente tiene 30 hectáreas) con el 

consiguiente costo en su construcción y operación, lo que re-

presenta un costo económico y ambiental a6n mayor si se consi

dera que este centro turístico se encuentra en un medio des~r

tico. Luego entonces, el campo de golf y su ampliación no se 

justifican en un centro turístico en el que uno de los princi

pales problemas es la escasez de agua. 

El impacto en la vegetación 1.ambién ha sido considerable; 

la roza del matorral espinoso, la selva baja y las comunidades 

de huizachal han dejado espacios abi~rtos para las construcciQ 

11es y para la implantación de vegetnción diferente a la local. 

Estos espacios compiten con el resto de la vegetación por el 

agua e influyen en la pérdida de la diversidad biológica. Es 

importante señalar que la vegetación originaria a través del 

tiempo ha alcañzado su adaptación a condicion~s climáticas di

fíciles, pues se trata de un sistema desértico, por lo que la 

destrucción puede ocasionar• que disminuy~ 13 diversidad bio16-

9ica. Cabe destacar que algunos especialistas han considerado 

a esta región como un sistema de alta fragilidad ecológica y 

de baja capacidad de soporte (212). 

Otros aspecto que ha deteriorado el medio ambien1·e son las 

aguas residuales y la basur'a en el arroyo San José, que son g~ 
neradas en el centro urbano Sar1 jos~ J~l CctLo y de a3en~Jmicn

tos irregular¿s a lo ln~go ~01 ~r~0y0: 01 0SIA1·0 de San José y 

el acuífero han sido el receptáculo d~ las desc~rgas domé~ 

ticas. 
La problemática ambiental de Cabo San Lucas está relacion~ 

da con el funcionamiento de la ma?'ina, ya que el derrame de 

los hidrocarburos, el uso de detergentes en el lavado de senti 

(212). Ibid, 153. 



98. 

nas, los residuos sólidos y líquidos, así como los derrames de 

la planta procesadora de pescado han afectado a la flora y fa~ 

na de la Bahía de Cabo San Lucas, sin embargo y a pesar de los 
estragos que causan las marinas, se encuentran en proyecto 2 

más con una terminal para cruceros (213). 

Los dragad0s para facilitar el tránsito naútico y las cam
pañas para el control del mosco en el que se utilizan diferen
tes sustancias químicas que se incorporan a las cadenas alime~ 
ticias del ecosistema,; han. daílpdo. ·la .. agric.ultura y acuacultur.a. 

En Cabo San Lucas, el agua también representa un serio pro 

blema ya que tiene que ser llevada por un acueducto desde San 
José del Cabo (214). 

5.4 Loreto, Baja California Sur. 

El centro turístico de Loreto se encuentra en el municipio 

de Comondú. El proyecto de FONATUR contempla tres zonas de 
desarrollo: la zona de Loreto como poblado de apoyo, la zona 
de Nopol6 como un fraccionamiento con usos residenciales y ho

teles y Puerto Escondido como dcsJrrollo na6tico. 
La población de este conjunto turístico asciende a 10 960 

habitantes y seg6n la subdelegaci6n do LoI·eto 1 existe un défi-

(213). El FinRnciero, México, 26 de julio de 1990, p. 21. 
(214). FOllATUR, Evaluación Económica y Financiera Ex-Post de 

Los Cabos, Baja California Sur, México, junio 1990 pp. 

154 y 155. 
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citen la vivienda (215). 

Por lo que se refiere al abasto, pese a la reducida pobla

ción e iricipiente actividad turísticJ, la ausencia en equipa-

miento en abasto y servicios propicia el encarecimie11to y es
casez de productos de primerR necesidad; la mayor parte de los 

productos de consumo básico se importan de la región, de otros 

lugares del pais y del ox~ranjcro. 

A pesar de que la actividad turistic~ en la región Loreto

Nopoló-Puerto Escondido es mir1ima, la presión que se ha ejerci 

do en .los polos de abasto de agua potable ha ocasionado la sa
linización de 1os pozos, ob1igand0 a abnsteccr agua del estero 

Primer Agua. 

Existen 

como llopoló 

obstante la 

marcadas diferencias ent1·e }Qs zonas urbanizadas, 

que cu¿nta con una adecuada infraestructura no 

es~asa afluencia turística y Loreto en la que per-

sisten carencias en la dotación de agua, pavimentación y elec

trificación póblica y donde se asienta la mayoria de la pobla

ción. 
El tr·ansporte a§reo es insuficiente; la empresa 11orteamer! 

cana Resorts Airlinc~s suspl;.'n<liÜ ~l ·1ucl'.J J,0s Angeles-Lorcto en 

mayo de 1989, despu¿s de haberlos iniciado en dici~rnbr·e de 

1988, situación que originó la disminución de la afluencia tu

rística y por ende a la población que trabaja en el sector co
mercio y ser,1icios relacionados con el turismo (216). 

En Loreto-Nopol61 las excavaciones, r1ivelaciones y cons---

(215). FONATUR, Evaluaci6n Económica y Financiera Ex-Post de 

Loreto, Bajn California Sur, México, junio 1990, p. 133. 

(216). Ibídem, p. 139. 
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trucciones para el aeropuerto internacional que tiene una pis

ta de 2 200 metros, más las instalaciones de la estación, to-

rre de control y servicios han modificado la estructura del 

suelo; a esto contr±buye la construcción de la carrete

ra y brechas de penetración que comunican con Puerto Escondi

do, ya que se han efectuado desmontes. 

En Puerto Escondido, la terminal del transbordador y de 

los servicios portuarios de la marina causaron alteraciones 

por las excavaciones y dragados, asi como por sustancias que 

se utilizan c11 los 3ditivos de concreto, adhesivos anticarros! 

vos y protectores plásticos. 

La construcción de la infraestructura de Puerto Escondido 
ocasionó cambios en lds comu:1idaJcs ~egetales, pues las medi-

das que se adoptaron no fueron suficientes en la mitigaci6n 

del impacto, algunas veces innecesario, puesto que la afluen

cia tur·istica ha sido mínima al no alcanzarse las metas pro--

puestas, por lo que a6r1 existen espacios vacíos urbanizados 

(redes de electricidad, tel&fono y gas)(217). 

El Plan Maestro dc. FONATUR para esle centro turístico tam

bién incluye la construcción de un campo de golf, lo que impli 

ca además del enorme consumo de agua, desmontar y alterar la 

estructura del suelo para conseguir una imagen verde en un ec2 

sistema desértico y crear un sistema artificial con el consi-
guiente costo ecor16mico y en~r·ético para su construcción y marr 

tenimiento. 
Empero, las limitaciones que impon~ !a escasez de agua, se 

prevée la construcción de 10 hoteles, con 300 cuartos cada uno 

(217). Ibid.,_ p. 1~5. 



101. 

de categoria gran turismo y 5 estrellas y dotados de su respe~ 
tivo campo de golf (218). 

5,5 Bahias de Huatulco, Oaxaca. 

El Plan Maestro de Huatulco incluye nueva Bahias: Santa 
Cruz, Chahué, Tangolunda, Conejos, Organo, Maguey, Cacaluta, 
Chachacual y San Agustín. 

La población de Bahías de Huatulco en 1984 alcanzaba 2 500 
habitantes; para 1989 ascendía a 7 500 (2191. 

La vivienda rep;esenta uno de lo5 problemas más urgentes 
de resolver; d~a a día se registra un incremento en la pobla-
ción que llega a trabajar en la construcción de hoteles y 
otros servicios, mientras que FONATUR y lr1stituto de Vivienda 

_del Estado d<> Oaxaca han argumentado incapacidad técnica y fi-
nancicr~ para solucionar este problemJ. Si1:u~ci6n que se ha 
agudizado porque alrededor del 30% de los comunez·os de la Ba-

hia de Santa Cruz no ~~ tes ha reubic~do y en la región de Co
yula se ha rechaz~do nst0 centro turis~ico, lo que ha impedido 
a FONATUR el desarrollo de esa ion~ como una nueva ¿:apa de t2 
do el complejo turístico. 

Los productos que se consumen en Huatulco tiener1 que ser 
importados desde Oaxaca, Acapulco, Chiapas, Puebl~ y el Distri 

(218). El Nacional, M&xico, 27 de agosto de 1090, p. 10. 

(219). F'ONATUR, Evaluación Económic¿¡_y_fi_~¡¡_ __ Ex-Po.§_L~ 
Huatulco, Oaxaca, l·lf?xico, junio 1990, p. 101. 
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to Federal. 

Tanto la agricultura como la ganadería han tenido un inci
piente desarrollo; sus limitantes han sido: la ausencia de una 

adecuada organización, así como el desconocimiento de técnicas 
en la agricultura y de vacunas y antibióticos en la ganadería. 

La industria se limita a una trituradora de grava, una ce
mentera, una fábrica de tubos y estructuras de concreto y alg~ 
nas fábricas de hielo. 

La pesca es una actividad que se ha desarrollado un poco 
m&s que las otras actividades, ya que algunas de las especies 
que se captUJ'Jn tienen demanda fuera de la región (220). 

La primera etapa de Huatulco comprende las Bahías de Santa 
Cruz, Chahu6 y Tangolunda. El desarrollo de la infraestructura 
en estas Bahías ha sido acelerado e intenso, ya que en la'.1con! 
trucción de las vías de acceso se han,hecho desmontes, excava
ciones y rellenos en la estructura del suelo dañando la veget~ 

ción. 
El Consejo Coordinador de Conservación y Ecología Marina 

de la Confederación Marítima Mexicana, ha seílalado que el des

arrollo de este centro turístico además de dañar los habitats 
de cocodrilos, aves migratorias y Areas de r·eproducción de pe
ces i tortugas marinas, ha afectado los ''manglares, esteros, 
pantanos y recintos naturdles, que est5n siendo rellenados pa

ra construir sobre el los inst3laciones turísticasº ( 22·1}. 
El agua potable es insuficiente y los cauces fluviales han 

sufrido estragos al convertirse en dep6sitos de materiales. 

(220). Ibídem, p. 106. 

(221 ). ~0:.!.;:_i.or:,... Mf,xico, 2 de julio de 1989, p. 1E. 
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En los valles de Chahué y Tangolunda, se ha ido agotando 

la capacidad del acuífero, además de que se ha contaminado por 
las sales y asent¿mientos en c.sL,:: ;:ona. {222). 

El ambiente forestal ha sido objeto de talas inmoderadas, 
lo que ha deteriorado la fertilidad y los habitats naturales 
de la flora y la fauna, así como erosión, deslaves e ~nunda-

ciones. 

En la construcción del aeropuer·to internacional, se afect~ 

ron comunidades del caracol pórpura, el que ha constituido una 
forma.de vida para la población local. 

Los centros tra~icionales de playa como Acapulco y Puerto 
Vallarta son qÜizá los centros turísticos más daftados por la 
falta de planeación y por la contaminaci6n et1 sus rios y en 
el mar. Aunado a esto se encuentran los conflictos sociales, 
ya que la. población en ambos centros turísticos se ha concen-
trado en avtividadcs relacionadas con el turismo, las que no 
han sido suficientes para absorber la mano de obra que dia a 

día se incrementa. 
Esta situación se ha agravado en Acapulco debido a la baja 

ocupación hotelera; aproximadamente 50 hoteles se tan converti. 
do en departamentos de tiempo compartido, 3lgunos restaurantes 

han cerrado y otras tantas tiendas de ropa han cambiado de gi-

(222). FONATUR, Evaluación Económica y Financiera Ex-Post de 
Huatulco, Oaxaca, México, junio 1990, p. 147. 
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ro (223). 

Ante esta situación no se justifica el proyecto Punta Dia
mante: complejo turistjco que aba1•cará 18 kilómetros de largo 
y contará con 7 000 habitaciones tipo gran turismo y condomi-
nios de lujo. La empresa constructora es Ingenieros Civiles 
Asociados (ICA) y la Promotora Turística de Guerrero es la en
cargada de promover las inversiones nacionales y extranjeras. 

Este proyecto, desde su inicio t1a tenido diferentes compl~ 

caciones, entre las que destucan: las de tipo social y legal¡ 
social porque este centro turístico ser& un enclave en una: 

''entidad q11e padece atroces problemas de incomunicación, desn~ 

trición, analfebetismo, marginación, insalubridad y miseria ex 
trema en amplias zonas, particularmente la de la MontaHa de 
Guerrero" ( 224). 

La construcción de este centro turístico ha agudizado aúr. 

más las contradicciones sociales que han imperado en una zona 
donde las diferencias entre el enclave turístico y el resto 
de la región reflejan la situación que prevalece en el resto 

del país. 
Las complicaciones de tipo legal son las expropiaciones 

que han tenido lugar en los meses de agosto y octubre de 
1987. ya que las indem11izaciones de los terrenos sobre los que 
se construye Punta Diamante han estado muy por debajo de su 

costo real y tambi~n del costo 31 que se venden al inversioni~ 

(223). Díaz Clavel, Enrique, "Acapulco en crisis: cierran hot~ 
les y restaurantes de lujo", en Excélsior, México, 27 

de julio de 1989, p. 1E. 
(224). Ortiz Pinchett.i, "Acapulco. Para rescatar el prestigio 

turístico, el gobi~rn0 cor.:;u uye z.on,1 antipobres", t:!n 

Proceso, México, 24 de abril de 1989, p. 31. 
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tas (225). 

El desarrollo de los c~ntros turi~ticos en México, han al

terado en mayor o menor medida los ecosistemas en los que se 
localizan, por lo que el sector turístico se ha convertido en 

un factor de deterioro ecológico, el cual de nux1guna forma po

drá ser resarcido por las supuestas .divisas que genera el 

sector. En esta. situo...:ió1; h.:i. .'>ido d 1~terminanLe lú falta de ex

periencia, ya que algunas veces s0 d0scor1occ la estructura del 

suelo, el funcionamiento de las cadenas alimenticias, la flora 

y la fauna del ecosistema y se co11strU}'C ltl inf~~0structura en 

detrimento del medio ambiente. Por otra parte, no existen con

troles (jurídicos) reales en la explotación de los recursos º! 
turales y es c6m6n ehcontrarse con talas inmode~adas, desmon-

tes y rozas innecesarios. 

La insufiencia de agua potable ha generado conflictos por

que en determinadas zonas tiene que ser abastecida desde otras 

regiones, lo que ya implica un costo económico y energético, a 

~u vez este problema esta relacionado con los campos de golf, 
los que requieren para su funcionamiento de grandes volómenes 

de éste elemento, descuidándose o cacelándose actividades eco

nómicas prioritarias. 

La dolarización de las economías es un lugar común en los 

centros turísticos, ya que los precios son o está11 calculJdos 

en función del ingreso de los turist~s extranjeros ~n detrime~ 

to de los nacionales. Este problema se agrava al no planearse 
el abasto de productos y servicios básicos que tienen que ser 

importados desdci otros lugares del pais o de los Estados Uni--

(225). lbidem. 
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dos. 
El crecimiento de los centros turísticos no ha implicado 

el desarrollo de 0t1·as actividades productivas como la agricu! 
tura, ganadería, pesca o de la industria, sino que toda la ac
tividad se concentra en el turismo o en servicios relacionados 
con este sector. Además de que hace dependiente a la zona tan
to del abasto de productos básicos como de las fluctuaciones 
de la afluencia turística. 

El crecimiento de este sector no debe constituir un factor 
de deterioro ecol6gico, económico, social y cultural. 
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,6. METAS Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TURISTICO E:ll ME:XICO. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 en materia turís
tica y el Programa de Modernizaci.ón del Turismo 1989-1994, han 
señalado objetivos globales para el sector, pero no metas con
cretas; éstas se han dado a conocer a través de las decla1·aci~ 

nes de Carlos Salinas de Gortari y del secretario de turismo 
en turno. 

Entre las metas especificas se encuentran: duplicar el n6-
mero de turistas de 6 a 10 millones para 199~ e incrementar 
los ingresos por este concepto de 2 500 a 5 000 millones de dó 
lares ( 226). 

Por lo que se refiere al Plan Nacional de Desarrollo 1989-
1994 (PND 1989-1994) este propone como estrategia general de 
desarrollo la modernizaci6n del país para lograr la recupera-
ci6n económica con estabilidad de prP.cios. 

En el caso del turismo este es uno de los principales obj~ 
tivos, ya que el Gobierno Federal considera a este secto1·: 

11 como una de las fuentes de divisas más importantes y 
de mayor potencial de desarrollo y como prestador de 
un servicio atractivo para los nac~onalesº (227). 

El PND 1989-1994, al igual 4~c al PND 1983-1988, concede 

(226). El Día, México, 7 d~ mayo de 1990, p. '7. 

(227). "Plan Naciona1 de Desarrollo 1989-1994", en Comerci~ 
terior, (Edición especial}, vol. 39, México, julio 

1989, p. 43. 
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primordial importancia a esta acti•1idad al calificarla como un 
sector que contribuye al desarrollo económico nacional y al 
equilibrio regional. 

Se pretende que la inversión extranjera dentro del marco 
de la nueva Reglamentación de la Ley para Promover la Inver
sión Mexicanct y Regular la Inversión Extranjera, se ajuste a 
las estrategias prioritarias del 
contribuya con tecnología (228). 

El PND 1989-1994, afirma que 

sector al mismo tiempo que 

para alcanzar el nivel de des 
arrollo acorde con las potencialidades del sector se promoverá 
la conciencia de todos los mexicanos en la importancia del se~ 
ter para la economía del país; se impulsará la capacitación de 
los prestadores de servicios, en particular en el transporte; 
se fortalecerá la sequridad en las carreteras y en los centros 

turísticos; se simplificarán los trámites aduanalcs y de migr~ 
ción¡ se impulsarán los vuelos comerciales y de fletamento¡ se 
fomentar~ el turismo nacional en periodos de tempo1·ada baja P! 
ra abatir costos y precios; se fomentará el turismo social y 

el turismo oultural en niftos y jóvenes; se fortalecerá la 
coordinación entre el sector turístico y otras dependencias de 
la Administración Pública Federal relacionadas con esta activ! 
dad, así como con los gobiernos de los estados, los municipios 
y la participación de los s~ctores social y privado; se adecu~ 
rán la normatividad y regulación turística a trñv~s de la ac-
tualización de los reglamentos y de las políticas de precios y 
tarifas; se apoyará la descentralización en la toma de decisi~ 
nes del sector, con la participación de la Iniciativa Privada 
y deJ sector social para la promoción y desarrollo de la ofcr-

( 228) . Ibí dcm, p. '.>4. 
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ta turística y para financiar obras de infraestructura; se fo~ 

talecerb la función de FONATUR en el financiamiento de la afer 

ta tUl'lsticd; se impulsará el turismo na~tí.co y da campismo y se 

actualizará el inventario de los recursos turísticos (229). 

El Programa Nacional de Modernización del Turismo 
1994 enumera tres objetivos generales en el sector: 

1989-

Consolidar y modernizar a la actividad tu1•1sticd para contri 

buir .al desarrollo económico rldCional y al equilibrio regio

nal y ecológico. 

- Preservar y difundir los valores culturales e históricos de 

México para fortalecer la identidad r1acional. 

- Promover la imagen'cte México er1 eJ extranjero y desarrollar 

una cultura nacional turística (230). 

Para alcanzar estos objetivos el Progr~ma llacional de Mo-

~ernización del Turismo 1989-1g94, propone la ampliación y di

versificación de la ofet'ld turisticíl; el fomento a la demanda; 

la coordinación del sector y la planeación, programación y eva 

luación del sector. 

Ahora bien, el PND 1989-1994 en el marco de la apertura 

económica ha señalado a la inversión extranjera como un factor 
determinante en la expansión de la economiJ nacional, por lo 

que ya se ha hecho patente la privatización masiva de la eco-

( 229). Ibid, 53 y 54. 

(230). SECTUR, Programa Nacional de Modernización del Turismo 

1989-1994, ( Dot..:Ur.t•.:li Lv !JI"el imilldl'), México, 1 b de octu-
bre de 1989, p. 26 y 27. 
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nomía y porsupuesto del turismo (231 ). 
La justificación oficial para la apertura irrestricta a 

la inversi6n extranjera es la escasez de capital para llevar a 
cabo el proceso productivo. Esta política en el sector turisti 
co ya se ha materializado en una serie de programas denomina-
dos Megaproyectos, los que se realizarán dentro de los cen--
tros turísticos ya existentes y contempla la oferta masiva de 
terrenos a la inversión privada, ya sea nacional o extranjera 
para que los desarrolle, tanto en infraestructura como en ser
vicios turísticos generales acorde con un plan definido por 

F'ONATUR. Entre los Megaproyectos destacan: 

- Marina Ixtapa, que ya ha sido autorizado y será desarrollado 
por el Grupo SIDEK (Promotora de Inversiones de Guadalajara) 
y por Manufacturers Hannover Trust, Security Pacific Bank y 
por la Aseguradora Irish Life Assurancc y financiamiento de 
F'ONATUR para obras de infraestructura (232). 

- Corredor Cancún-Tulúm en Quintana Roo. 

- Puerto Chahué en Oaxaca. 
- Punta Nopoló y Punta Bonó en Baja Cakifornia Sur. 
- El Soldado de Cortés en sonora. 

- La Pesca er1 Tamaulipas. 
- Palenqu~ en Chiapas y 

- Real del Mar en Baja California Norte. 

(231}. Pascoe Pierce, Ricardo, "La estrategia f'ONATUR: entre-
gar el control del turismo a manos extranjeras'', en El 

Universal, México, 11 de junio de 1989, p. 6. 
(232). La Jornada, México, 10 da octubre de 1969, p. 30. 
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Otros proyectos son: 

- La cr'edción de Parques Turísticos en la fr·anja fronteriza 

con los Estados Unidos (entre Coahuila y Texas) con la pa~ 

ticipación de la iniciativa privada francesa (233). 

- El desarrollo de Bahías de Huatulco, en el que participarán 

capitales de Espafla, Francia, jap611 y EstJdos Unidos (234). 

- Ampliación del Puerto de Manzanillo y de la Isla de Navidad, 

con participación de capítal extranjero (235). 

- Desarrollo de los complejos turisticos Creel y Colina en Chi 

huahua, con inve~si6n de 0m~res3ri0s ~l0m~nes, italianos y 

japoneses ( 236 l. 

Ante esta situa~ión, las perspectivas del sector turístico 

son poco ale~tadoras, pues al e11contrarse el turismo tan in

tervenido por los capitales extranjeros es dificil creer que 
pueda contribuir al desarrollo económico nacional, tarea que 

·~e le asignó en el PND 1989-1994 (237), ya que la propia poli

tica del Gobierno Federal en materia de i11versiones extranje-

ras permite a los inversionistas repatriar libremente sus uti

lidades, luego la contribución de este sector en la economía 

nacjonal decrece en forma considerable y pone en duda los arg~ 

( 233). El Fin~nciero, México, 1 O de septiembre de 1990, p. 25. 

(234). Excélsior, México, 28 de agosto de 1989, p. 1E. 

( 235). El Financiero, México, 1 8 de septiembre de 1 990, p. 1 8. 

(236). Excélsior, México, 14 de septiPmbre de 1990, p. 27. 

( 237). "Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 11
, en Comercio Ex 

terior, {Edición especial), vol. 39, México, julio 

1989, p. 43. 
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mentos oficiales en cuanto a los beóeficios de esta actividad. 

En el caso del turismo la inversión extranjera se ha just! 

ficado por la participación que ha tenido en la expansión de 

la oferta hotelera y de los servicios turisticos, sin embargo 1 

no ha que dejar de lado la participación de FONATUR en el fi-

nanciamiento de la infraestructura turística y que se ha trad~ 

cido en mayor endeudamiento para el pais, ya que los créditos 

que otorga el Fondo los obtiene a su vez del Banco Mundial y 

del Banco Interamericano de Desarrollo. 

En este proceso transnacionalizador del turismo las posib! 

lidades del g1~ueso de la poblaciór1 nacional de asistir a estos 

centros turísticos, son casi nulas, pues cabe recordar que los 

centr·os turísticos del país han sido concebidos en función de 
un mercado extranjero y en los que no hay lugar para el turis

mo nacional y menos aún para el turismo social, por lo que la 
mayor parte de los nacionales que asisten a estos centros tu

rísticos sólo es para aportar su fuerza de trabajo. 
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COllCLUS IONES. 

La endeble situación de la econornia mexicana y partucula~ 

mente del sector externo, no es sólo el resultado de un lnad~ 

cuado modelo de desarrollo, sino que es pr·oducto de los pro-

blem¿s estructurales que acarrea la economía no 6nica1n~nte de 
México, sino de todos los patscs subdcsArrol1ados. Estos 

desequilibrios tienen su origen en la d~scapitalización que 
tuvo y tiene lUgElr prJ:· ¡'ri1°i·0 ::.; !t·: :·-1~'-"·,-- r\0:,~¡~ro11;-id0s y en 

el papel que les asignó la división internacio11al del traba-
jo, proceso que ha obligddo a los ¡>~Ís0s atr·~sados a depender 

de un producto de ex~ortaci6n o de ur1~ ac~ividad econ61nica, 

como es el caso' del turismo, actividad de la que dependen un 

buen número de países subdesarrollados, como :.;on los países 

del Caribe. 

En M~xico, este secto1~ ha sido cut1si.d01·~do un importante 

generador de divisas, sobre todo en el decenio de 1950, cuan
do el sector financiaba un alto porc~ntaje de 1¿1s imµortacio

nes {productos diversos y bienes de capital]que exigia el mo
delo de desarrollo que se había adoptado, sin embargo, en 
anos posteriores el déficit comercial continuó creciendo, 
m16ntras que los ingr(:so~; por turi_smo decr·~_.._::ierun pa.ul¿::t_:j ne-

mente, debido en parte, ai i11c1~.:mt'r;.'.:(_.: en •.)l vo1úmen de viaje

ros al exterior. Desde entonces la fluctu~ción del sector ha 
sido constante y ha manifestado su vulncrabiltdarl a móltiples 

factores externos e internos, al igual que otros sectores de 
la economia, debido fur1damc11talmcnte a la dependencia que se 

tie11e con respecto~ E~tado~ Unidos, y~ que el 87% del tt1ri~-
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mo receptivo proviene de ese país, situación que hace a este 

sector totalmente dependiente de los que suceda en Estados 

Unidos y del buen estado que guarden las relaciones de México 

con aquél. De no ser as1, el sector lo resiente, como fue el 

caso del boi.cot judío-norteamericano en 1975 y más reciente-

mente las campañas de supervisión aduanal en las fronteras y 

las campanas anti-México por el problema del narcotráfico, 

por lo que los ingresos por concepto de turismo fluct6an y 

por ende, el peso de este sector e11 la balar1za de pctgos va

ria. No obstante, ser el ter·cer generador de divisas1 el peso 

que actu<llmente tiene en la economíd nacional no es muy sign..:!:, 
ficativo, a pesar de que frecuentemente se recurre al argurne~ 

to de la contribución que hace a la balanza de pagos para 
promover esta actividad. Sin emha1·go, al hacer una evaluación 

del saldo de la balanza turística (resultado de los ingresos 
y egresos del turismo); de las fuertes ir1versiones que hace 

el gobierno, sobre todo a través de FONATUR que funciona con 

préstamos externos en infraestructura turística; del costo en 

promoción y publicidad en campañas en el extranjero y de la 

repatriación de utilidades que hacen los inversionistas ex--

tranjeros a sus países de origen, considerando que más deJ 

50% de la estructura turística esta vinculada al capital ex-
tranjero, las divisas por este concepto que permanecen en el 

país son escasas y en poco contribtiyen a subsanar los desc-

quilibrios de la economía naclonul; <lf~sde 1985, la participa

ción del tu1 1 ismo en el Por·ducto Interno Bruto no na sido sup~ 

perior al 3%, para 1988 y 1989 se mantuvo en 2.8%. 

Es importa11te dest~car, que el capital extranjsro en el 

turismo de 116xico J1acc 3U aparición ei1 el decenio de 1950. 

En ésta d6cada y en la de 1960 las empr·esas transnacionales 
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se expanden y persigu~n la internacionalización de otrcs sec-

tores, como es el de los servicios que abarca desde el trans

porte marítimo, hasta los seguros, los servicios financieros, 

la publicidad y el turismo. 

De esta forma, las cadenas hoteleras transnacionales, las 

líneas aéreas y las corporaciones bancarias se introducen en 

la industria turística de Móxico. hasta convertirse en propi! 

tarios u operadores de los servicios turisticos en el país. 

Ahora bien, los Planes y Programas del turismo en México 

han considerado a esta actividad como un sector que contribu

ye al_ desarrollo económico, pero al no participar directamen

te en el proceso productivo no genera una acumulación de cap.!_ 

tal y las divisas por este concepto no se traducen necesari! 
mente en productividad y desarrollo económico. 

Los empleos ge11~rados en esta actividad han sido también 

un argumento en la Planeación Turística, pero debido a suma~ 
cada estacionalidad, un buen porcentaje de los 0mpleos que g~ 

ne1•a son temporales y no contI·ibuyen a elevar las condiciones 

de vida del grueso de la población original, de tal forma que 

existe un distanciamiento entre el centro turístico y el res
to de la poblaci6n. Cabe apuntar, que aproximadamente el 80% 

de los empleos generados corresponden a la divisi6n cuartos. 

Asimismo, la población s~ encuentra sujeta ul aumento indis-
criminado de los precios en los productos básicos y servicios 

ocasionado por la dolarización de la economía An los centros 

turísticos. 
Cabe suürayar, que la expansión de este sector en determl 

nadas zonas del p.JÍ.3 no ha cont1•ibuído a desarrollar otras a~ 

tividades productivas, como ld agricultura, la ganadería, la 

industria o la pesca; la actividad de estos sectores es inci-
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piente y la mano de obra se ha desplazado a servicios relaci~ 
nadas con el turismo, ya que se carece de estímulos, prorno--
ción y organización en estas actividades, a pesar de que el 

sector agropecuario, silvicultura y pesca tuvo una participa
ción superior al turismo en el Prodt1cto Interno Bruto en 

1989 al llegar a 7.5%. 
También es importante seftalar que el crecimiento de los 

centros turísticos en México ha deteriorado el medio ambien-
te, ya que en la construcción de la estructura e infraestruc
tura turística se han efectuado talas inmoderadas, rozas y 

desmontes innecesarios, lo que ha dañado a la flora y fauna 

de los ecosistemas en que se encuentran las zonas turísticas, 
así como la contaminación de lagunas, ríos y mantos acuíferos 
por la descarga indiscriminada de materiales de construcción, 
derrame de hidrocarburos y detergentes por la instalación de 
marinas y por un inadecuado sistema de drenaje y tratamiento 

de aguas residuales; situación que se debe en parte a la au
sencia de controles reales en la explotación de los recursos 
naturales y de una adecuada planeación. Además de que en.di-

versas regiones turisticas del país no se han atendido probl~ 
mas básicos de la población, por el contrario se han impuesto 
desarrollos turísticos aje11os al modo de vida de la poblaci6n 
local, como ha sido el caso de Bahías de Huatulco en el Esta
do de Oaxaca. 

Las metas y perspectivas del Gobierno Federal para el se
xenio 1989-1994 son fundamentalmente las mismas de prog~amas 
anteriores: hacer del turismo un aqente del desarrollo econó
mico y estimular su crecimiento por ser importante generador 

de divisas y empleos, aunque se hace énfasis en el turismo s~ 
cial y en la importancia, seg6n el Plan Nacional de Desarro-
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llo 1989-1994, que tiene l~ inver3iór1 e::tr·anjcrJ en est~ sec

tor, pues se considera que contribuye con tecnologia y siste
mas de operación que mejoran la competitividad internacional, 

sin embargo, es preci:;;o sub1·tJya1' que il!lttO: la e:.:;c.;¿sez de créd_i 

tos externos y la falta de ahorro interno, la inversión ex--
tranjera ha sido necesaria e inevitable para el crecimiento 

del país, pero los efectos positivos que pudiera tener se di
luyen por la p_osición del Gobierno Fede('al en materia de l n-

vcrsi6n extranjera, ya que mi~ntras persist~n las políticas 

estatales de promoción y puertas abiertas y ventajas irres--

trictas a la inversión cxtr.Jnj0ra, difícilmente aleunH acti"'i 

dad económica en dónde ésta intervenga, una vez hecha la rem~ 
si6n de utilidades, puede contribuir a aliviar los desequili

brios de la economía nacional. 

Asjmismo, es. necesario destacar que el turismo no debe 

ser considerado como un sector que pueda r0solv~r la crisis 
del país, sino como una actividad complementaria en la econo

mía mexicana. 
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A N E X O 

Cuadro No. 1. 

TURISMO RECEPTIVO 
Miles de Personas 

TOTAL V I A A E R E A VI A TERRESTRE 
AÑO NUME!IO VAAIA NUMERO VAAIA PARTICI NUMERO VARIA PARTICI 

CION % CION % PACION % CION % PACION % 

1970 2250 875 38.9 1375 ó1.1 
1971 2509 11.5 986 12.7 39.3 1523 10.8 60. 7 
1972 291) 16.2 1178 19.5 40.4 1737 14.1 59.G 
1973 3226 10.7 1432 21.6 44.4 1794 3.3 55.6 
1974 3362 4.2 1545 7.9 46.0 1817 1.3 54.6 
1975 3218 -4.3 1432 -7.3 44.5 1786 -1. 7 55.5 
1976 3107 -3.4 1531 ' 6.9 49.3 1576 -11.8 50. 7 
1977 3247 4.5 172~ 12.5 53.1 1524 -3.3 46.9 
1978 3754 15.6 2168 25.8 57 .8 1586 4,1 42.2 
1979 4134 10.1 2495 15.1 60.'1 1639 J.3 39.6 
1980 4144 0.2 2470 -1.0 59.6 1674 2.1 40.4 
1981 4038 -2.6 2335 -5.5 57.8 1703 1. 7 42.2 
1982 376'/ -6. 7 2172 -7 .o 57 .7 1595 -6.3 42.3 
1983 4749. 26.1 2992 37 .8 63.0 1757 10.2 37,0 
1984 4655 -2.0 3002 0.3 64.ó 1653 -5.9 35. 5 
1985 420'/ -9.6 2694 -10.3 64.0 ·1513 -8.5 36.0 
1986 4625 9,9 2950 9,5 63.8 1675 10.7 36.2 
1987 5407 16.9 3635 23.2 67 .2 1772 5,8 32.8 
1988 5692 5.3 3667 0.9 64.4 2025 14.3 35.6 
1989p/ 6297 10,6 3844 4.8 61.0 2453 21.1 39.0 

p/ Preliminar 
FUENTE: Banco de México y Secretaría de Gobernación, Dirección 

General de Servicios Migratorios, citado por SECTUR en 
Estadísticas Básicas de la Actividad Turístic2__ .. )~ª2...:. 
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Cuadro No. 2. 

TURISMO EGRESIVO 
Miles de Personas 

TOTAL V I A A E R E A VI A TERRESTRE 
Aflo NUMERO VARIA NUMERO VARIA PARTICI NUMERO VARIA PARTICI 

CION % CION % PACION % CION % PACION% 

1970 1165.0 252.0 21.6 913.0 78.4 
1971 1209.1 3.8 264.4 4.9 21.9 944,7 3,5 78.1 
1972 '1428.0 18.1 301.5 14.0 21.1 1126.5 19.2 78.9 
1973 1670.8 17.0 343.1 13.8 20.5 1327.7 17.9 79,5 
1974 1905 .4 14.0 401.7 17.1 21.1 1503.7 13.3 78.9 
1975 2239.6 17 ,5 494.2 23.0 22.1 1745.4 16.1 77 .9 
1976 1977 .2 -11.7 518.5 4,9 26.2 1458.7 -16.4 73.8 
1977 2109.1 6.7 448.3 -13.5 21.3 1660.8 13.9 78.7 
1978 2237 .9 6.1 588. 7 31.3 2G.3 1649.2 --0. 7 73,7 
1979 2686.1 20.0 746.8 26.9 27 .8 1939.3 17.6 72.2 
1980 3322. 8 23.7 956.0 28.0 28.8 2366.8 22.0 71.2 
1981 3959.0 19.1 1239.9 29.7 31.3 2719.1 1·1.9 68.7 
1982 2671.2 -32.5 775.6 -37.4 29.0 1895.6 -30.3 71.0 
1983 1970.6 -26.2 490.2 -36.8 24.9 1480.4 -21.9 75.1 
1984 2697 .1 36.9 715.9 46.0 26.5 1981.2 33.8 73,5 
1985 2730.5 1.2 739.0 3.2 27 .1 1991.5 o' 72.9 
1986 2469.5 -9.6 656.5 -11.2 26.6 1813.0 -9.0 73.4 
1937 2881. 7 16.7 789.3 20.2 27.4 2092.4 15.4 72.6 
1988 3351 .2 16.3 938.6 18.2 28.0 2412.6 15.3 72.0 
1989p/ 3862. 9 15.3 1112.0 18.5 28.8 2750.9 14.0 71.2 

p/ Preliminar. 
FUE!ITE: Banco de México. citado por SECTUR en Estadísticas Básicas 

de la Acti~idad Tur1sticR 1989. 



CUadro No. 3. 

Bl\LANZA WRISTICA 
Millones de Dólares 

INGRESOS 
AÑO $ VARLA 

CION % 

1970 415.0 
1971 461.0 11.1 
1972 562.6 22.0 
1973 724.2 28."/ 
1974 842.0 16.3 
1975 800.1 -5.0 
1976 835.6 4.4 
1977 866.5 3.7 
1978 1121.0 29.4 
1979 1443.3 28.8 
1980 1671.2 15.8 
1981 1759.6 5.3 
1982 1405.9 -20.1 
1983 1624.5 15.5 
1984 1952.7 20.2 
1985 1719.7 -11.9 
1986 1791.7 4.2 
1987 2274 .4 26.9 
1986 2544.3 11.9 
1989p/ 2982.2 17.2 

p/ Preliminar. 

EGRESOS s A L 
$ VARIA $ 

CION % 

191.4 223.6 
201.0 5.0 260.0 
259.7 29.2 302.9 
303.0 16.7 421.2 
391.6 29.2 450.4 
445.8 13.8 354.3 
423.1 -5.1 412.5 
396.0 -6.4 470.5 
519.0 31.1 602.0 
683.5 31. 7 759.8 

1043.6 52. 7 627.6 
1571.1 50.5 186.5 
787. 7 -49.9 618.2 
441.3 -44.0 1183.2 
646.6 47 .o 1304.1 
664.3 2.4 1055.4 
620.2 -6.6 1171.5 
784.2 26.4 1490.2 

1104.8 40.9 1439.5 
1544."/ 39.8 1437 .5 

FUENTE: Banco de México, citado por SECTUR en EstadSiticas 
de la Actividad Turistica 1989' 
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D o 
VARlA 
CION % 

16.3 
16.5 
39.1 
6.9 

-21. 3 
16.4 
14.1 
27 .9 
26.2 

-17.4 
-10.0 
228.ü 
91.4 
10.2 

-19.1 
11.0 
27 .2 
-3.4 
-0.1 

Básicas 
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Cuadro No. 4. 

PART!CIPACION DEL TURISMO EN EL PRODUCTO INTr:RNO BRUTO 

tib PID WIJA llli1?1.'
FRm!; 
Y m;::.
LEE 
111-BtC 

w;.<J,,.'\ 
crm 
% 

F!:..~W VA'-:JA 

f.)';¡¡¡;s ªª' 
! OIDES V.WJA OITID/ VPl'UA 

rvaaw, c:rm IBl crm (C) Cl!11 
(A) ~){. 

IHllli.lES rE mu; ,\ muu; m 1w.11 

1970 444271 
1 ~r11 462804 •i. 2 
1972 502086 e . > 
1973 544307 8.4 
1974 577368 6, 1 
1975 609976 5.6 
1976 635831 4.2 
1977 657722 3.4 
1978 "/l 1':)83 8.2 
1979 7'17163 9.2 

13/18 
14311 
17351 
18522 
1902G 
19710 
20220 
2035G 
22177 
24123 

1980 44700TI ri.C 152255 
1981 4862219 8.8 160740. 
1932 4831689 -0,G 165863 
1983 4628937 -4.2 156819 
1984 4796050 3.6 145091 
1985 4920.BO• 2.6 1294G{J 
1986 4738600• -3.7 125288 
1987 4816500' 1.6 129431• 
1988 48833(()• 1 .4 136241 
1989p/502,12l'O' 2. 9 14091 B 

"" Citra.s h.~visadás. 

.;.~ 

21.2 
(;, 7 
2. 7 
3.6 
2.6 
0.7 
P,,9 
8.8 

!1.C. 
'.).6 
3.:? 

-5.5 
-7 .s 

-10.8 
-3.2 

J.3 
5.3 
3,4 

3.1 
3.1 
3,5 
J .• ; 
3.3 
J.2 
3.2 
3.1 
3.1 
J.¡ 

3.4 
3.3 
3.4 
3.(; 
3.0 
?.ú 
2.6 
2. 7 
2.8 
2.ll 

9XS 
S•B"/5 B.~! 

12290 ;i4,5 
13'1% '7.1'1 
13"18;'. 2.2 
13966 J.6 
1.;1..is 1.3 
l.'.f]88 -2.5 
1475-1 '].O 
fr, 1 (I~~ ~. i 

10~,lu) ~LC 

1Hlüí5 7,7 
110867 0:1 
9899.? -!0.7 
89913 -9.2 
78G',JO -1 J.1 
71 :Yl5 -8.li 
71937 0.8 
77332 
8 ¡ ')'!:~ 

V 

3986 
3'732 -6.4 
4238 13.6 
•t454 5.1 
4597 3.2 
4640 0.9 
4%8 'J.1 
5339 7.5 
6172 1).6 
t;l~JO a .• ~ 

•1599? 
40568 
507<Y; 
53569 
51C6~i 

<rJJ71 
50180 
536}'~ 
55137 
)•1837 

N.C 
1.:: 
B.9 
5.6 

-1.7 
-6.B 

5.5 
&.9 
2.8 

-f/,':;i 

664 
704 
823 
872 
9'l7 

110--1 
11(].1 

1229 
1251 
133¡ 

40J5 
4097 
4287 
4258 
4114 
3799 
3763 
3860 
3772 
4109 

1/ incluy~ mott?les, campos turistü:oG p,lt'i.l c:ts-Js móviles. po!i,v:L=1'>, 
m~sones, casas d•! huésped~s, depdrt..:i1'.';ent'.)s .:imueblados "J otros. 

pi Preiiminar. 
N.C. No Compnrable. 

% 

6.0 
16.9 
6.0 
8.6 

16.6 
o.o 

11 .3 
1 .8 
6.4 

N.C. 
o.o 
4.6 

--O. 7 
-3.4 
-7.7 
-0.9 
2.6 

-2.3 
8.9 

FUE:!1TE: Sistema de Cu'2tit:.c1S Nacion.:tJe::;, ItiEGl-SPP, citado vor SECTIJR en 
Estadist.icas B.isica.s de l.:: Acr~i 1Jidc1Li ·:',_;:·istic,i 19139..:_ 



Cuadro No. 4-A. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR GRAN DIVISION 
(Participación Porcentual) 

Gran División 1 9 8 7 1 9 8 8 

Total 100.0 100.0 

l. AgfOfX."CUill'iO, 
silvicultura y pesca 8.6 B.2 

II. Minería 3.8 -3.8 
III. Industria. M .. :r1ufac:tur<:::r'd. 21.3 21 .7 
lV. Constrnxión 5, 1 5.0 
v. Electricidad, ges y agua 1.4 1.4 
VI. CaOC!rcio, restaurantes 

y hoteles 25.5 25.6 1/ 
VIL Trans¡::orte, almacena-

miento y ccmtml caciones 6.3 6.4 
VIII. servicios financieros, 

;:;cguros y bicnc3 
inmuebles 10.8 10.9 

LX. Servicios canunales, 
sociales y personales 18.6 18.4 

p/ Preliminar. 

1 9 8 9 p/ 

100.0 

7 .5 
3.6 

22.5 
5.0 
1.5 

25.8 

6.6 

10.9 

18.0 

1 / De ese 25.6~;. 89.6% correspondió a.l subsector Comercio y 

122. 

10.4% al subsector Restaurantes y hoteles; a su vez de esa 
participación porcentual (10.4%) el 58.5 correspondió a res 
taurantes, bares y otros¡ 38.6% a hoteles y el restante 2.9% 
correspondió a moteles, posadas y similares. 

FUENTE: IllEGl, ~J.?_!_ema de Cuentas Nacionales de México. 



Cuadro Ho. 4-B. 

COHr:RCIO, RESTAURANTES Y llOTEl,ES 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(Estructura Poccentual) 

~ncmínac ión 

Total 

Ifilstaurantes y 
hote1~s 

1 9 8 7 

100,0 

10.5 

1 9 8 8 

100.0 

89.6 

10.4 

FUENTE: INEGl, Sistem~ de Cuentas Nacionales de México. 
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cuadro llo. 4-C. 

RESI'J\IJRA!{JES y !DIBLES 
mDUCfO INrERNO DRtTI'O 
(Estructura Porcentual) 

Dcncminación 

Total 

~staur<Jnt0s, bares 
y otros 

Hoteles 

~bteles, p:isad.:is 
y similares 

1 9 8 7 9 8 8 

100.0 100.0 

55,6 58.5 

41.4 38.6 

3.0 2.9 

FUENTE: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
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t;uadro Na. 5. 

PARTICIPACJON DEL SECTOR TURISTICO 
EN LA !NVERSION EXTRANJERA DHECTA 
(Hi 1 lones de Dólares) 

Afio I.E.D. 'f(JfAL I,E,D. TIJRISMO 

1986 2424.2 186.9 
1987 3877 .2 529.3 
1988 3157' 1 1235.6 
1989p/ 2499. 7 N.D. 

p/ Preliminar 
N.O. No Disponible. 
I.E.D. Inversíón Extrcinjera Directa. 

f•ARTICIPACION % 

7.7 
13.7 
39.1 

Nota: Para los aíl.os 1986-1988 incluye el Mecanismo de 
Sustitución de Deuda Pública por Inversión {SWAPS). 

F'UENTE: Dirección Getlerul de Inversione:; Extranjeras, ci tacto 
por SECTUR en Estadísticas B.'.lsicas de la Actividad 
Turística 1989. 
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Cuadro No. 5-A. 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR 
TURISMO A TRAVES DE SUSTI'l'UCION DE DEUDA 
PUBLICA POR INVERSION (S\IAPS) 
(Millones de Dólares) 

Aflo I.E.D. SWAPS o"WAPS (4) 
'l'O'l'AL (2) Ell TURISMO (2)/(1) 

(1) (3) 

1986 2424.2 11LXl.O 164.3 45.4 
1987 3877 .2 1844.7 509.2 47.6 
1988 3157 .1 927 .6 509.1 29.4 
1989p/ 2499. 7 
1UfAL 11958.2 3872.3 1182.6 

p/ Preliminar. 
I.F..D. Inversión Extranjera Directa. 

126. 

(5) (6) 
(3)/(2) (3)/(1) 

14.9 6.8 
27 .6 13.1 
54.9 16.1 

30.5 

FUENTE: Dirección General de Inversiones Extranjeras, citado por 
SECTUR en EstadSiticas Básicas de la Actividad Turística 
1 989. 
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