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Introducción

La obra Turismo, desarrollo económico y sustenta-
bilidad en Baja California Sur es una herramienta que 
transparenta las posibilidades de afrontar los desafíos económi-
cos del sector turístico en la entidad. La lucidez y precisión de sus 
autores merece una lectura crítica y propositiva; es decir, la par-
ticipación de lectores que continúen los senderos desmontados y 
asuman el reto de las nuevas luces propuestas. 

El texto contiene siete artículos escritos por profesores inves-
tigadores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, 
con participación de colegas del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
ayudantes académicos y estudiantes de posgrado. Un equipo de 
17 destacados intelectuales, coordinados por los doctores Judith 
Juárez Mancilla, Plácido Roberto Cruz Chávez, Alberto Francis-
co Torres García y Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, aborda temas 
cruciales para el presente económico de Baja California Sur y las 
opciones de crecimiento futuro desde el turismo, con una pers-
pectiva sustentable. 

El libro está dirigido, sin duda, a catedráticos e investigado-
res; pero, sobre todo, a quienes desde las diferentes instancias de 
los tres niveles de gobierno se encargan de la toma de decisiones 
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en el sector turístico; a productores de bienes y prestadores de 
servicios, así como, por supuesto, a ciudadanos con mentalidad 
emprendedora, pero con responsabilidad ética y de respeto al en-
torno natural.

En cada una de sus siete partes, el lector encontrará una guía 
clara. Cada capítulo cuenta con su introducción, metodología, 
argumentación y evidencias documentales, estadísticas y gráfi-
cas (dado el caso) o comprobaciones formales, con sus respec-
tivas conclusiones o consideraciones finales y sus fuentes de in-
formación.

Los autores del primer capítulo analizan los roles de la socie-
dad y de los sectores público y privado en la definición de la ofer-
ta turística, basados en el pleno aprovechamiento de las ventajas 
comparativas y competitivas: desde la explicación de conceptos 
básicos, para proseguir con el análisis de las estrategias, líneas de 
acción y vasos comunicantes entre el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 y el Plan Estatal 2015-2021, hasta cerrar con las áreas de 
oportunidad en materia de políticas públicas para el crecimiento 
turístico de la entidad. 

Para el fomento del turismo, concluyen, además de una alinea-
ción de la política turística en todas sus esferas y del incremento 
de la competitividad, específicamente para Baja California Sur se 
requiere promover la mejora regulatoria, la generación de cade-
nas productivas y la adopción de nuevas tecnologías para elevar 
la innovación, eficiencia y calidad en la prestación de servicios; el 
diseño y aplicación de nuevos modelos empresariales y el uso de 
tecnologías limpias, sin soslayar «la equidad en la distribución de 
los ingresos, la atracción de la inversión, la formación de empleo, 
el respeto a los valores culturales y el aprovechamiento sustenta-
ble de los recursos naturales».
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En el segundo capítulo se estudia el crecimiento económico 
ligado al turismo en una de las zonas de más dinámico desarro-
llo del país: Los Cabos. Inicia por los conceptos de desarrollo y 
crecimiento económico y aborda las características poblacionales 
y económicas del estado para, posteriormente, enfocarse en este 
municipio. El estudio continúa con el cálculo del Índice de De-
sarrollo Humano municipal, con la aplicación de la metodología 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
y el índice de especialización económica.

Afortunadamente, concluyen los autores, Baja California Sur 
observa un elevado desarrollo en los dos municipios con mayor 
actividad económica, Los Cabos y La Paz. Respecto al Índice de 
Especialización Económica, Baja California Sur se desempeña 
mejor, en proporción, que el resto del país. Los beneficios de la 
especialización implican un incremento en la calidad del servicio 
y en el ingreso económico. Considerando lo anterior, los autores 
subrayan que «el sector empresarial y el gobierno estatal tienen 
una oportunidad de crecimiento en dos sentidos»: la especiali-
zación, que permite una diferenciación y aumento en la calidad 
del servicio, y la que se encamina hacia la diversificación de sus 
mercados meta, a ampliar la atracción de turistas hacia nuevas 
opciones de bienes y servicios. 

De las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y el turismo susten-
table se ocupan los autores del tercer capítulo. Ofrecen una des-
cripción resumida de las más relevantes en la entidad, pues con-
sideran que sobre la base del conocimiento se pueden elaborar 
proyectos de turismo sustentable, sin perder de vista la conserva-
ción de la biodiversidad,y el empoderamiento y beneficio de las 
comunidades asentadas en ellas. Sin embargo, la complejidad de 
programas y proyectos supera el amplio marco referencial y nor-
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mativo orientado a regular e incentivar el desarrollo sustentable 
del turismo en estas áreas. 

En Baja California Sur más de la mitad de las personas que vi-
ven dentro de las ANP, afirman los autores, no sabe cuál es la im-
portancia de vivir en ellas, ni conocen cabalmente los programas 
de manejo, reglamentación y normatividad (actividades permiti-
das y prohibidas). Asimismo, los cambios realizados han afectado 
las actividades económicas y sociales de sus habitantes; es por ello 
que casi la mitad no considera que haya mejorado su calidad de 
vida desde su decreto. No obstante, los investigadores concluyen 
que el turismo sustentable en las ANP es la mejor alternativa que 
tienen sus habitantes para su integración en el crecimiento eco-
nómico del estado.

Desde la óptica comercial y turística, los autores del cuarto 
capítulo examinan tópicos de sostenibilidad, consumo ético y 
desarrollo. El comercio alternativo, aseguran, «es la respuesta de 
los pequeños productores y consumidores a las deficiencias del 
sistema globalizado de libre comercio»; es el mecanismo para 
que las comunidades puedan diversificar sus mercados y que sus 
producciones sean vendidas con márgenes de ganancia lo sufi-
cientemente elevados, permitiendo la distribución del ingreso, de 
tal forma que genere una mejor calidad de vida en la comunidad 
organizada. 

Este sistema alternativo ofrece la posibilidad de crear lazos di-
rectos entre los productores y los consumidores, genera opciones 
para quienes «trabajan el campo en pequeñas parcelas, propieta-
rios de microempresas de transformación y venta de productos 
de base». La principal tarea del comercio alternativo, subrayan 
los autores, es imaginar nuevas formas de comercio que incluyan 
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a todos los actores sociales, «desde el productor artesanal hasta el 
consumidor final».

La industria de restaurantes y alimentos en la capital del es-
tado juega un papel turístico destacado, como sobresaliente ha 
sido su capacidad de organización gremial. La «Evaluación de la 
satisfacción del cliente en restaurantes de comida internacional 
en La Paz, Baja California Sur» es el título del quinto capítulo del 
libro. Los investigadores universitarios destacan la importancia 
de ofrecer bienes y servicios de calidad para competir y fortalecer 
el mercado. 

Sin embargo, es muy difícil, si no imposible, subrayan los au-
tores, establecer un criterio único o llegar a una sola definición 
al hablar de la calidad en el servicio, «debido a los juicios acti-
tudinales en los que todo consumidor se encuentra influido al 
momento de visitar un establecimiento». La valoración tiende a 
ser totalmente subjetiva. La reflexión arroja que el aspecto más 
importante es saber adaptarse a las necesidades de los consumi-
dores. Es por ello que se debe analizar si el nivel de calidad de 
servicio está en sintonía con la percepción de los comensales. 

Uno de los atractivos turísticos que se ha popularizado y pro-
yectado a nivel nacional e internacional es el avistamiento del ti-
burón ballena en la bahía de La Paz. En torno a esta actividad se 
han generado muchos mitos. Los investigadores universitarios se 
ocupan, en el capítulo sexto de esta obra, solo de las realidades. 
Realizaron «un análisis económico de la prestación de servicios 
turísticos de recreación marina, con una muestra de 12 empresas 
que brindan el servicio».

Desgraciadamente, encontraron que «en promedio, la activi-
dad ofrece escasos beneficios», pero compensados por la diversi-
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ficación de actividades de recreación marina. «Al formar parte de 
un paquete integral de servicios de recreación marina, tanto en 
la Bahía de La Paz como en el Parque Nacional Archipiélago Isla 
Espíritu Santo», brinda la oportunidad de generar mayores in-
gresos para enfrentar las fluctuaciones de los arribos de turistas. 
Otro aspecto relevante, subrayan, es la diferencia en las capacida-
des de los prestadores de servicios: los de origen extranjero, «con 
capacidades de publicidad y logística operadas desde ciudades 
como San Diego, en Estados Unidos», son más especializados y 
lucrativos. 

En su parte final, el libro tiene un cierre lógico: un capítulo 
donde se abordan los indicadores de desempeño turístico y bien-
estar en todos los municipios de la entidad. Esta «primera apro-
ximación», señala que la afluencia de visitantes a BCS se concen-
tra en los municipios de Los Cabos y La Paz, donde se presenta 
«un mejor desempeño en variables socioeconómicas asociadas al 
bienestar, así como mayores tasas de crecimiento poblacional. En 
contraste, los autores subrayan que en los municipios de Comun-
dú y Mulegé, con menor intensidad de actividad turística, se pre-
sentaron menores tasas de crecimiento poblacional, de remune-
raciones y desarrollo humano. Incluso, Loreto presenta drásticas 
caídas en la ocupación hotelera y no ha logrado captar la misma 
porción de visitantes en comparación con otros destinos de BCS.

Sin embargo, la otra cara del desarrollo turístico, particular-
mente en Los Cabos, concluyen los investigadores, nos dan indi-
cios de escasa capacidad de respuesta del sector gubernamental 
a la demanda de infraestructura por parte de la población local; 
cinturones de pobreza y modificaciones al paisaje enmarcan el 
crecimiento económico; así como el cada vez más restringido ac-
ceso a playas. En el caso del municipio de La Paz, los esfuerzos en 
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materia de promoción y reactivación económica son insuficien-
tes, pues se ven reflejados en el pobre crecimiento de la afluencia 
turística.

Las principales diferencias de los cinco municipios estriban en 
que La Paz y Los Cabos presentan una infraestructura superior 
que, sumada a otros factores como la promoción y el fomento a 
la inversión, principalmente en Los Cabos, han permitido que la 
afluencia de visitantes sea mayor.

En resumen, y para concluir, aunque en todos los municipios 
existe buena calidad de vida, los indicadores varían y adquieren 
valores más bajos en los municipios ubicados en el centro y norte 
de la entidad, en los cuales el turismo se desarrolla con menos 
intensidad; aunque debe considerarse que el valor de los indica-
dores típicos de calidad de vida «no siempre refleja la percepción 
de la población en relación con su nivel de bienestar».

Así termina este libro que, más allá de la academia y las po-
líticas públicas, está dirigido a todo aquel que le interese el fu-
turo de la entidad, tomando como base el estudio de diferentes 
áreas y proyectos de su sector más dinámico: el turismo; escrito 
especialmente para quienes estén incursionando en la manera de 
cómo vincularlo al crecimiento económico sustentable, tomando 
en cuenta el bienestar social.
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Introducción

La significativa derrama económica del turismo ha favorecido que 
dicha actividad se consolide como una fuente promisoria para el 
desarrollo; su lúcido crecimiento ha permitido que los diversos 
destinos gocen de la captación de divisas, la generación de em-
pleos y el encadenamiento de los servicios, facilitando, al mismo 
tiempo, el contacto multicultural, la elevación de las transacciones 
comerciales, la ampliación de la infraestructura comunicacional, 
la especialización de la oferta y la innovación. Esta situación ha 
generado un aumento en la competencia internacional, nacional 
y regional de los destinos turísticos, demandado una actitud más 
activa del sector público y privado, particularmente de los go-
biernos nacionales y subnacionales, que encuentran en el sector 
turístico el catalizador para el desarrollo económico nacional y 
regional: buscando consolidar la competitividad de sus destinos 

Oportunidades de la política turística
para el desarrollo competitivo

en Baja California Sur

Alberto Francisco Torres García
Gustavo Rodolfo Cruz Chávez
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turísticos, han puesto énfasis en la formulación de políticas que 
faciliten los flujos de inversión y atraigan una mayor demanda. 

En México, la amplia diversidad natural, cultural, arquitectó-
nica e histórica, así como las vocaciones productivas que carac-
terizan a cada uno los destinos turísticos, han permitido un creci-
miento de la oferta y la atracción de nuevos proyectos de inversión 
en el sector. Sin embargo, a la par de este relumbrante crecimiento, 
han emanado problemas torales como el acrecentamiento de la 
migración, la pobreza y la marginación de clases sociales, la con-
taminación, la privatización de espacios de recreación: la insegu-
ridad y, en muchos casos, la degradación de la salud pública. Esta 
situación no es ajena a Baja California Sur.

En el presente capítulo se abordará el análisis de la política pú-
blica en materia de turismo, vislumbrando los retos para el caso 
de Baja California Sur, con el propósito de identificar áreas de 
oportunidad para la convergencia de políticas nacionales y sub-
nacionales que delineen apropiadamente los roles de la sociedad y 
del sector público y privado en la definición de la oferta turística, 
basadas en el pleno aprovechamiento de las ventajas comparati-
vas y competitivas. Para tal fin, en el primer apartado se explicará 
brevemente el concepto de competitividad turística y su relación 
con la política pública. En el segundo apartado, se presentarán las 
estrategias y líneas de acción enunciadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 para fortalecer el turismo. A partir de dicha 
información, en la tercera sección se identificarán colindancias 
entre el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarro-
llo 2016-2021 de Baja California Sur. En un cuarto apartado, se 
expondrán las áreas de oportunidad para el desarrollo turístico 
de la entidad. Finalmente, se presentarán las conclusiones corres-
pondientes.
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El papel de las políticas públicas
en la competitividad turística

Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2016), 
el sector turístico contribuye directa o indirectamente con el 9 % 
del Producto Interno Bruto a nivel mundial y genera uno de cada 
once empleos. Al mismo tiempo, el vigoroso crecimiento del tu-
rismo ha permitido que dicha actividad permee directamente so-
bre temas importantes en el progreso socioeconómico. 

Por otro lado, el «Reporte de Competitividad en Viajes y Tu-
rismo 2017»,1 emitido por el Foro Económico Mundial (WEF, por 
sus siglas en inglés), destaca que la industria turística propor-
ciona oportunidades únicas para que los países en desarrollo y 
emergentes avancen hacia la cadena de valor (WEF, 2017). Sobre 
un estudio comparativo aplicado a 136 economías, a través de 90 
indicadores agrupados en 14 pilares, el reporte mide el conjunto 
de políticas y factores que permiten el desarrollo sustentable del 
sector turístico, que a su vez contribuye al desarrollo y competiti-
vidad de un país. Su principal indicador es el Índice de Competi-
tividad en Viajes y Turismo.

Los 14 pilares analizados en el reporte del WEF son ambien-
te de negocios; protección y seguridad; salud e higiene; recursos 
humanos y mercado laboral; preparación en tecnologías de la in-
formación y comunicación; prioridad en viajes y turismo; aper-
tura internacional; competitividad en precios; ambiente susten-
table; infraestructura aérea; infraestructura carretera y marítima; 
infraestructura de servicios turísticos; recursos naturales y, por 

1 «The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017» puede ser consulta-
do en la página del Foro Económico Mundial: http://www3.weforum.org/docs/
WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf



20 Torres García/Cruz Chávez

último, recursos culturales y viajes de negocios. Dichos pilares se 
clasifican en las categorías de entorno favorable, políticas y con-
diciones de habilitación, infraestructura y, finalmente, recursos 
naturales y culturales. 

Conforme a los resultados del reporte en 2017, España se ubica 
en el primer lugar, seguida de Francia, Alemania, Japón, Reino 
Unido, Estados Unidos, Australia, Italia, Canadá y Suiza. Por su 
parte, México se ubica en el vigésimo segundo puesto, siendo la 
economía más importante de Latinoamérica, seguida de Brasil, 
ubicada en la posición vigésima séptima (WEF, 2017, p. 9). Nues-
tro país destaca por su dotación de recursos naturales y cultura-
les, así como los pilares de salud e higiene y prioridad en viajes 
y turismo. Sin embargo, resaltan problemáticas tanto en el pilar 
sobre ambiente sustentable como en el de protección y seguridad. 
Además, la categoría de infraestructura muestra los resultados 
más bajos, particularmente por deficiencias en la infraestructura 
terrestre y portuaria.

En el ámbito nacional, el Instituto Mexicano para la Competi-
tividad (IMCO, 2013, p. 8) destaca que la política turística de Mé-
xico se ha rezagado al mantener el mismo enfoque con el que fue 
creado hace tres décadas, lo que ha propiciado un crecimiento 
urbano exponencial y caótico en la mayoría de los centros turís-
ticos Para revertir estos efectos, el IMCO propone un nuevo en-
foque en política turística basado en cuatro estrategias tendientes 
a crear corredores verdes que interconecten destinos turísticos 
cuyo desarrollo se base alrededor de su patrimonio cultural y na-
tural; aumentar la competencia en el espacio aéreo; promover la 
adopción de estándares de turismo responsable y sustentable y, 
al mismo tiempo, rediseñar la promoción turística con el uso de 
herramientas digitales (IMCO, 2013, p. 9).
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Lo anterior nos permite inferir que, en el ámbito internacio-
nal y nacional, las políticas públicas resultan fundamentales para 
delinear el desarrollo del sector turístico. Así las cosas, toman-
do en cuenta el papel del turismo en la actividad económica y 
reconociendo que la competitividad es fruto de un conjunto de 
factores que interactúan a favor del crecimiento y desarrollo eco-
nómico; es indispensable implementar políticas que promuevan 
los destinos turísticos de forma objetiva y pertinente, atendiendo 
integralmente las necesidades de inversión, formación de empleo, 
preservación de la seguridad y aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales y culturales. 

En las últimas décadas, como consecuencia de la creciente 
importancia social y económica del turismo, es cada vez mayor 
el número de países, regiones y municipios que apuestan por el 
fomento de este sector (De la O y Flores, 2006, p. 8). Empero, 
el desarrollo por medio del turismo es complejo, pues además 
de ser una actividad multisectorial requiere de políticas públicas 
eficaces para que se sustente a lo largo del tiempo (Domareski, 
Dos Anjos y Gadotti, 2013, p. 84). Rita (en Velarde, Santillán y 
Obombo, 2016, p. 121) señala que un marco débil para la formu-
lación de políticas es una de las principales razones del porqué 
algunos destinos no han sido capaces de tener éxito en el logro de 
la competitividad en el desarrollo del turismo. 

Para Flores (en Pulido, 2012, p. 56), la política turística pue-
de definirse como el conjunto coherente de actuaciones que las 
administraciones públicas implementan para ordenar, regular 
y fomentar la economía del turismo. De acuerdo con Schenkel 
y Almeida (2015, p. 199), la política turística presenta diferentes 
funciones, que dependen de una variedad de factores como la es-
tructura económica y social, la estructura del sector turístico, la 
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capacidad de intervención del Estado y la ideología imperante. 
De igual manera, conforme han ido apareciendo nuevos compe-
tidores, las distintas administraciones encargadas de velar por el 
desarrollo de la actividad turística han comenzado a fijar como 
objetivo prioritario de las políticas públicas la consecución de la 
competitividad (Cárdenas, 2011, p. 12).

Específicamente, en el sector turístico, se han presentado una 
serie de propuestas para medir la competitividad de destinos tan-
to por académicos como por organizaciones de control y gestión 
(Chim-Miki, Batista-Canino y Medina-Brito, 2016, p. 4). No obs-
tante, los trabajos sobre competitividad turística coinciden en que 
es complicado medir la competitividad, dado su carácter multi-
dimensional y relativo (García y Siles, 2015, p. 3). En el ámbito 
del turismo, Dwyer y Kim (en Perles-Ribes, Ramón-Rodríguez 
y Sevilla-Jiménez, 2014, p. 268) señalan que la competitividad se 
asocia a la capacidad de un destino para proporcionar bienes y 
servicios superiores en aquellos aspectos valorados por los turis-
tas, a los ofrecidos por destinos competidores. Eventualmente, la 
innovación y la cooperación desempeñan un papel fundamental 
en la competitividad, extendiendo el contenido conceptual a los 
territorios y no solo al análisis empresarial (Pardellas, 2006, p. 71).

Si bien la idea de que competitividad y calidad son conceptos 
que van de la mano con el turismo (Marrero y Santana, 2008, 
p. 126), es necesario definir las ventajas competitivas y compara-
tivas de los destinos, así como delimitar el campo de actuación 
de los tomadores de decisiones. Según los trabajos de Ritchie y 
Crouch (en Cárdenas, 2011, p. 13), las ventajas comparativas ha-
cen referencia al patrimonio turístico con que cuenta un destino 
y apuntan hacia una determinada especialización turística; mien-
tras que las ventajas competitivas son aquellas que surgen cuando 
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se aplican políticas de planificación, de gestión y de comerciali-
zación sobre las ventajas comparativas. De modo que un destino 
turístico se compone por una serie de atributos, que pueden estar 
basados en recursos naturales, así como un conjunto de facilida-
des y servicios dirigidos a satisfacer las necesidades de los turistas 
(González y Mendieta, 2009, p. 122). Consecuentemente, la ade-
cuada coordinación de la población, empresas y gobierno de un 
destino en específico darán como resultado la oferta de servicios 
óptimos para satisfacer las necesidades del turista (Ibáñez, 2011, 
p. 125). Montero-Muradas et al. (2014, p. 252) acotan lo siguiente:

En la acción estratégica derivada de la gestión de los destinos turís-
ticos se ha de considerar la base competitiva con la que se cuenta, 
especialmente de los recursos y capacidades disponibles sobre los 
que se pueda sustentar un núcleo competitivo susceptible de con-
formar una oferta turística que permita el mejor posicionamiento 
competitivo de los destinos turísticos.

Bajo estas consideraciones, la competitividad enfocada a la 
gestión pública de los destinos turísticos no enfatiza el beneficio 
en sí mismo, sino la capacidad de lograr las metas establecidas en 
el presente y futuro (Segrado et al., 2015, p. 7). Por tal motivo, el 
desarrollo turístico depende en buena medida de la sinergia entre 
población, empresas y gobierno; a este último, sea a nivel nacio-
nal o subnacional, le corresponde la administración y gestión de 
los destinos turísticos; las medidas que estos adopten permitirán 
el aprovechamiento de las ventajas comparativas y la generación 
de ventajas y posicionamiento competitivos.

En diversos modelos de competitividad turística, como los 
de Crouch y Ritchie, Dwyer y Kim, Hassan y Health, la política 
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turística es fundamental para la planificación, dirección y desa-
rrollo sustentable del destino (Perles-Ribes, Ramón-Rodríguez 
y Sevilla-Jiménez, 2014, p. 270). En buena medida, las políticas 
públicas alrededor del sector turístico se encaminan a su forta-
lecimiento, reconociendo la insoslayable necesidad de esparcir 
sus beneficios al resto de los sectores y haciendo manifiesto su 
intención de hacer compatible dicha actividad con el desarrollo 
sustentable. Como apuntan González y Mendieta (2009, p. 120), 
las políticas de desconcentración territorial y las acciones de los 
gobiernos locales juegan un papel importante en la competencia 
por la atracción de inversiones.

Al encontrar en la coordinación institucional la base para im-
pulsar la competitividad y el desarrollo turístico, en los siguien-
tes apartados se analizarán líneas de acción contenidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 en materia turística, comparán-
dolas con las enunciadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 
de Baja California Sur, con el propósito de encontrar coinciden-
cias y áreas de oportunidad para el desarrollo turístico de la en-
tidad.

Plan Nacional de Desarrollo 2012-20182

México ha definido su rol como economía emergente en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018). El documento 
consta de cinco grandes ejes: I. México en paz; II. México inclu-
yente; III. México con educación de calidad; IV. México próspero 

2 La presente información se basa en el contenido del Plan Nacional de De-
sarrollo 2013-2018 emitido por la Presidencia de la República mexicana, sitio en 
Internet: http://pnd.gob.mx/
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y V. México con responsabilidad global. Las metas, los objetivos y 
las líneas de acción plasmadas en cada uno de los ejes, se han 
erigido con un enfoque transversal basado en la democratización 
de la productividad, en un gobierno cercano y moderno y en la 
perspectiva de género. En lo que al turismo refiere, se pueden 
destacar los Ejes IV y V.

El PND 2013-2018 establece en su Eje IV la meta de alcanzar 
una economía que detone el crecimiento sostenido de la produc-
tividad en un clima de estabilidad económica, considerando que 
una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos 
fomentan la competencia y permiten mayores flujos de capital, in-
sumos y conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor 
potencial para aprovecharlo. En este orden de ideas, dicha meta 
busca proveer condiciones favorables para el desarrollo económi-
co a través de una regulación que permita la competencia sana, 
así como el impulso de una política moderna de fomento eco-
nómico enfocada a generar innovación y desarrollo en sectores 
estratégicos. 

En lo que respecta al sector turístico, el Eje IV del PND 2013-2018 
destaca que el turismo representa la posibilidad de crear trabajos, 
incrementar los mercados y preservar la riqueza natural y cul-
tural. Esto es, aprovechar integralmente el crecimiento del sec-
tor turístico a nivel mundial, fortalecer el impacto del turismo 
en el bienestar social de las comunidades receptoras y consolidar 
el modelo de desarrollo turístico sustentable. Además, se reco-
noce la oportunidad de generar una mayor derrama económica 
con modalidades distintas al turismo de sol y playa, tales como 
el turismo cultural, ecoturismo y aventura, de salud, deportivo, 
de lujo, de negocios y reuniones o de cruceros. De tal suerte, el 
documento propone establecer una política eficaz de fomento 
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económico, ampliar la infraestructura e instrumentar políticas 
sectoriales para el sector turístico.

Aprovechar el potencial turístico de México se establece como 
el objetivo 4.11 del Eje IV del PND 2013-2018. Este objetivo se 
compone de cuatro estrategias encaminadas a impulsar el orde-
namiento y la transformación sectorial; impulsar la innovación 
de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico; fomen-
tar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector 
turismo por medio de la promoción eficaz de los destinos turís-
ticos; y propiciar que los ingresos generados por el turismo sean 
fuente de bienestar social. A continuación, se enlistan las líneas 
de acción para cada una de las estrategias mencionadas.

4.11.1. Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector tu-
rístico

•	 Actualizar el marco normativo e institucional del sector tu-
rístico.

•	 Promover la concurrencia de las acciones gubernamentales 
de las entidades federativas en  materia de turismo, con las del 
Gobierno Federal.

•	 Alinear la política turística de las entidades federativas a la 
Política Nacional Turística.

•	 Impulsar la transversalidad presupuestal y programática de 
las acciones gubernamentales, coordinándolas hacia los obje-
tivos de la Política Nacional Turística.

4.11.2. Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad 
del sector turístico

•	 Fortalecer la investigación y generación del conocimiento tu-
rístico.
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•	 Fortalecer la infraestructura y la calidad de los servicios y los 
productos turísticos.

•	 Diversificar e innovar la oferta de productos y consolidar des-
tinos.

•	 Posicionar adicionalmente a México como un destino atrac-
tivo en segmentos poco desarrollados,  además del de sol y 
playa, como el turismo cultural, ecoturismo y aventura, salud, 
deportes, de  lujo, de negocios y reuniones, cruceros, religio-
so, entre otros.

•	 Concretar un Sistema Nacional de Certificación para asegu-
rar la calidad.

•	 Desarrollar agendas de competitividad por destinos.
•	 Fomentar la colaboración y coordinación con el sector priva-

do, gobiernos locales y prestadores de servicios.
•	 Imprimir en el Programa Nacional de Infraestructura un cla-

ro enfoque turístico.
4.11.3. Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en 
el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos

•	 Fomentar y promover esquemas de financiamiento al sector 
con la Banca de Desarrollo.

•	 Incentivar las inversiones turísticas de las micro, pequeñas y 
medianas empresas.

•	 Promover en todas las dependencias gubernamentales de los 
tres órdenes de gobierno los esquemas de simplificación y 
agilización de trámites para la inversión.

•	 Elaborar un plan de conservación, consolidación y replan-
teamiento de los Centros Integralmente Planeados (CIP), así 
como la potenciación de las reservas territoriales con poten-
cial turístico en  manos del Estado.
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•	 Diseñar una estrategia integral de promoción turística inter-
nacional para proyectar una imagen de confiabilidad y mo-
dernidad.

•	 Detonar el crecimiento del mercado interno a través del desa-
rrollo de nuevos productos turísticos, para consolidarlo como 
el principal mercado nacional.

4.11.4. Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por 
el turismo sean fuente de bienestar social

•	 Crear instrumentos para que el turismo sea una industria lim-
pia, consolidando el modelo turístico basado en criterios de 
sustentabilidad social, económica y ambiental.

•	 Impulsar el cuidado y preservación del patrimonio cultural, 
histórico y natural del país.

•	 Convertir al turismo en fuente de bienestar social.
•	 Crear programas para hacer accesible el turismo a todos los 

mexicanos.
•	 Promover el ordenamiento territorial, así como la seguridad 

integral y protección civil.

Posteriormente, en el Eje V del PND 2013-2018 se reconoce 
que el diálogo y la cooperación con otros países son herramientas 
ineludibles para alcanzar las metas nacionales. Así las cosas, una 
de las tareas centrales para el impulso del desarrollo interno es 
la promoción del turismo. Por ende, uno de los objetivos de la 
política exterior es promover el valor de México en el mundo me-
diante la difusión económica, turística y cultural. Para su correcta 
consecución, la colaboración del gobierno con el sector privado 
resulta fundamental para identificar oportunidades turísticas 
para las empresas, los productos y los servicios mexicanos, a fin 
de apoyar su proyección hacia el extranjero y generar empleos. 
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De esta manera, el objetivo 5.2. del Eje V considera indispensables 
las siguientes estrategias y líneas de acción:

5.2.1. Consolidar la red de representaciones de México en el exterior, 
como un instrumento eficaz de difusión y promoción económica, 
turística y cultural coordinada y eficiente, que derive en beneficios 
cuantificables para el país.

•	 Promover, en países y sectores prioritarios, un renovado in-
terés para convertir a México en país clave para el comercio, 
inversiones y turismo.

•	 Reforzar el papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores en 
materia de promoción económica y turística, uniendo esfuer-
zos con ProMéxico, la Secretaría de Economía, el Consejo de 
Promoción Turística y la Secretaría de Turismo, para evitar 
duplicidades y lograr mayor eficiencia en la promoción de la 
inversión, las exportaciones y el turismo.

•	 Difundir los contenidos culturales y la imagen de México me-
diante actividades de gran impacto, así como a través de los 
portales digitales de promoción.

•	 Desarrollar y coordinar una estrategia integral de promoción 
de México en el exterior, con la colaboración de otras depen-
dencias y de actores locales influyentes, incluyendo a los no 
gubernamentales.

•	 Apoyar las labores de diplomacia parlamentaria como meca-
nismo coadyuvante en la promoción de los intereses nacio-
nales.

•	 Fortalecer el Servicio Exterior Mexicano y las representacio-
nes de México en el exterior.

•	 Expandir la presencia diplomática de México en las regiones 
económicamente más dinámicas.
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5.2.2. Definir agendas en materia de diplomacia pública y cultural 
que permitan mejorar la imagen de México en el exterior, lo cual 
incrementará los flujos de comercio, inversión y turismo para elevar 
y democratizar la productividad a nivel regional y sectorial

•	 Impulsar la imagen de México en el exterior mediante una 
amplia estrategia de diplomacia pública y cultural.

•	 Promover que los mexicanos en el exterior contribuyan a la 
promoción de la imagen de México.

•	 Emplear la cultura como instrumento para la proyección de 
México en el mundo, con base en las fortalezas del país.

•	 Aprovechar los bienes culturales, entre ellos la lengua espa-
ñola y los productos de las industrias creativas, como instru-
mentos de intercambio diplomático, diálogo y cooperación.

•	 Impulsar los vínculos de los sectores cultural, científico y edu-
cativo mexicano con sus similares en Latinoamérica y otras 
regiones del mundo.

Plan Estatal de Desarrollo 2015-20213

El Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 de Baja California Sur (PED 
2015-2021) resalta al sector terciario como el sector económico 
de mayor importancia para la entidad, tanto por la aportación al 
Producto Interno Bruto estatal (72 %) como por la alta concentra-
ción de población ocupada. Igualmente, el documento menciona 
que, pese al potencial que el sector pesquero, agropecuario y la 
acuacultura tienen en la región, la posición geográfica y el en-

3 La presente información se basa en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, 
emitido por el Gobierno de Baja California Sur, sitio en Internet: http://www.
bcs.gob.mx/gobierno/ped-2015-2021/
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torno natural favorecen que el turismo destaque como actividad 
preponderante de la entidad. De acuerdo con el documento, Baja 
California Sur se encuentra en los primeros lugares en captación 
de turistas extranjeros, así como en inversión directa en estable-
cimientos de hospedaje y servicios.

Bajo una visión sistemática de la situación sudcalifornia-
na, la formulación del PED 2015-2021 consta de cinco ejes: 
Eje  I.  Infraestructura de calidad, Eje II. Diversificación econó-
mica, Eje III. Seguridad ciudadana, Eje IV. Calidad de vida y Eje 
V. Transparencia y buen gobierno. Aunado a lo anterior, en la es-
tructura del PED  2015-2021 se definen cuatro principios trans-
versales que operan en forma alineada con los cinco ejes, a saber: 
cultura de la legalidad y compromiso ético, respeto a los derechos 
humanos y participación ciudadana, eficiencia y productividad, 
y, finalmente, compromiso con el medio ambiente. 

Específicamente, el Eje II define su título de la siguiente ma-
nera:

Diversificación económica es ampliar el abanico de oportunidades 
que tienen los sudcalifornianos, aprovechando las ventajas competi-
tivas que tiene el estado a nivel nacional e internacional. Es generar 
un clima de estabilidad, crecimiento y empleo con igualdad de opor-
tunidades. Es el proceso y estrategias en las cuales se utilizarán las 
capacidades, recursos, actividades y bienes de nuestro estado para 
vivir y desarrollarnos de mejor manera [...] Es apoyar a los sectores 
con la misma intensidad y permitir que su operación sea óptima, 
siempre fortaleciendo armónicamente tanto al sector rural como al 
sector urbano.

Bajo esta definición, el Eje II tiene como objetivo:
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Fortalecer y diversificar los motores económicos para elevar la com-
petitividad, promoviendo el crecimiento sustentable, recuperando el 
dinamismo de la actividad económica de la Entidad, generando de 
forma oportuna y suficiente los satisfactores básicos y de bienestar 
que la sociedad demanda, superando las asimetrías y fortalecien-
do el mercado interno, configurando así una estructura productiva 
equilibrada sectorial y regional.

Al respecto, la competitividad y el crecimiento sustentable lu-
cen como las estrategias principales para la diversificación eco-
nómica. El binomio competitividad-crecimiento económico con-
sidera las características de las regiones y las necesidades desde 
lo local. La competitividad, como factor primordial para elevar 
la productividad, contiene líneas de acción en mejora regulato-
ria, clima de negocios, innovación y competitividad, así como 
comunidades indígenas. El crecimiento sustentable, como base 
productiva de la entidad, presenta líneas de acción en economía 
de mercado y vocaciones productivas, así como turismo. 

Particularmente, y debido a su condición estratégica, el turis-
mo presenta cuatro subcomponentes para establecer sus líneas de 
acción y metas: difusión cultural y turística, desarrollo integral, 
gestión de la calidad turística y potenciales regionales.

Teniendo como metas principales el incremento del turismo, 
la promoción, el establecimiento de nuevas rutas y la formación 
de alianzas estratégicas entre empresas nacionales e internacio-
nales, las líneas de acción de la difusión cultural y turística son:

•	 Trabajar con el sector empresarial y social en mecanismos que 
fomenten el turismo nacional.
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•	 Vigilar y garantizar que los mecanismos de fomento turístico 
nacional integren costos atractivos en hospedaje, transporte y 
alimentación.

•	 Ampliar la promoción turística en los diversos estados de la 
república mediante la colaboración con entidades federales y 
estatales adecuadas.

•	 Generar rutas turísticas, en colaboración con las cámaras y 
empresas de nuestro estado, que potencien los atractivos re-
gionales.

•	 Ampliar la promoción turística internacional en colaboración 
con las entidades federales adecuadas.

•	 Generar programas de valor que impulsen la diversificación 
del destino turístico.

•	 Promover los destinos de La Paz y Los Cabos, como destinos 
para el turismo de congresos y convenciones.

•	 Impulsar la promoción turística nacional e internacional, a 
través de medios masivos electrónicos o redes sociales.

•	 Desarrollar e implementar el Programa de Verificación y Pro-
tección al Turista.

Por su parte, en lo que respecta al desarrollo integral, se pro-
pone contar con un programa específico de capacitación del sec-
tor terciario en diversas actividades, fomentar el crecimiento de 
dicho sector y desarrollar una oferta turística con enfoque gastro-
nómico y cultural, mediante las siguientes líneas de acción:

•	 Realizar alianzas para la capacitación del sector terciario con 
entidades de educación y dependencias de gobierno.

•	 Garantizar que el sector terciario, en sus actividades y servi-
cios turísticos, cuente con estándares de calidad.
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•	 Crecimiento del sector terciario (actividades de alojamiento 
y alimentos).

•	 Difundir alimentos regionales mediante promoción turística 
nacional e internacional.

En lo que respecta a las metas del subcomponente sobre ges-
tión de la calidad turística, estas comprenden contar con un pa-
drón de proveedores confiables y reconocidos por su calidad, 
formar recursos humanos certificados y con competencias para 
turismo de clase mundial e incrementar la obtención de distinti-
vos de calidad; para esto se establecen las líneas de acción que se 
detallan a continuación:

•	 Promover la certificación de proveedores de servicio turístico, 
mediante alianzas con los sectores públicos y privados de edu-
cación, así como con las dependencias estatales y nacionales 
adecuadas. 

•	 Incrementar el número de distintivos, dando apoyo económi-
co o mediante alianzas estratégicas para lograr certificaciones 
en servicios turísticos.

•	 Capacitar al sector para servicios de clase mundial, partiendo 
de la formación de los sudcalifornianos y su incorporación al 
sector.

•	 Aumentar el número de personal con certificación en están-
dares de competencia «Atención a Comensales» y «Manejo 
Higiénico de Alimentos».

•	 Aumentar el número de personal calificado conforme a las 
normas oficiales mexicanas: Guías de turistas y Guías de na-
turaleza y aventura en los cinco municipios.
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Finalmente, el subcomponente de potenciales regionales plan-
tea entre sus metas el contar con un programa de capacitación para 
prestadores de servicios turísticos, generar cadenas productivas y 
de valor de bienes e insumos locales, incrementar los índices de 
bienestar social y de calidad en la prestación de los servicios turís-
ticos, reducir los desequilibrios del desarrollo turístico regional, 
incrementar la generación de bienes y servicios turísticos en las 
zonas con menor desarrollo turístico y mantener e incrementar 
el número de Pueblos Mágicos en los destinos con esta denomi-
nación. Para tal efecto, se enlistan las siguientes líneas de acción:

•	 Articular los sectores productivos de la entidad a través del 
suministro de bienes e insumos locales.

•	 Fortalecer políticas de desarrollo turístico sustentable en be-
neficio de los bienes patrimoniales.

•	 Potenciar los recursos para la promoción turística y la genera-
ción de nuevos mercados.

•	 Promover una cultura de concientización sobre los bienes pa-
trimoniales y la responsabilidad colectiva de su preservación.

•	 Impulsar la creación de empresas de turismo de naturaleza, 
aventura y cultural en todo el estado.

•	 Diseñar planes de estímulos para la inversión privada en los 
destinos turísticos de la entidad.

•	 Diversificar la oferta de segmentos e innovación de productos 
turísticos.

•	 Vincular acciones en beneficio de las vocaciones regionales 
del estado.

•	 Implementación de premios y distintivos locales como estí-
mulo a los prestadores de servicios turísticos.
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•	 Implementar el programa «Conoce y viaja en tu estado» y el 
de turismo social.

•	 Implementar un Programa Anual de Cultura Turística y con-
cientización en todos los niveles de educación en los cinco 
municipios.

Además de las líneas de acción y metas descritas, el PED 
2015-2021 presenta el «Modelo económico estratégico para un 
mejor futuro», de naturaleza correctiva, cuyo propósito es modi-
ficar las bases estructurales de los flujos intersectoriales de oferta 
y demanda para establecer canales de abasto interno. Dicho mo-
delo se fundamenta en las capacidades del sector terciario, parti-
cularmente en el potencial de la industria turística.

Tras un examen de las políticas turísticas nacionales y estatales, 
con enfoque a Baja California Sur, se puede destacar que los cua-
tro subcomponentes del turismo, plasmado en el PED 2015-2021, 
guardan colindancia con las líneas de acción enmarcadas en el 
PND 2013-2018, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1. Alineación de la política turística a nivel nacional y estatal, 
conforme al PND 2013-2018 y el PED 2015-2021

de Baja California Sur
Instrumento PED 2015-2021: Baja California Sur

Eje II. Diversificación económica
Objetivo Fortalecer y diversificar los motores económicos 

para elevar la competitividad, promoviendo el 
crecimiento sustentable, recuperando el dina-
mismo de la actividad económica de la entidad, 
generando de forma oportuna y suficiente los 
satisfactores básicos y de bienestar que la socie-
dad demanda, superando las asimetrías y fortale-
ciendo el mercado interno, configurando así
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una estructura productiva equilibrada sectorial y 
regional.

Estrategias Competitividad Crecimiento sustentable
Tema Componente: Turismo 

Subcompo-
nente del PED 
2015-2021

Difusión 
Cultural y 
Turística

Desarrollo 
Integral

Gestión de 
la Calidad 
Turística

Potenciales 
regionales

Líneas de Ac-
ción del PND 
2013-2018

4.11.3, 
5.2.1 y 
5.2.2

4.11.2 4.11.2 y 
4.11.3

4.11.4

Fuente: Elaboración propia con base en el PND 2013-2018 y el PED 
2015-2021 de Baja California Sur.

Si bien la estrategia sobre competitividad plasmada en el PED 
enuncia el compromiso por la mejora regulatoria y el clima de 
negocios, los subcomponentes del turismo carecen de alineación 
con el objetivo 4.11.1. del PND 2013-2018, relacionado a la actua-
lización del marco normativo e institucional del sector turístico, 
la concurrencia de las acciones gubernamentales de las entida-
des federativas con las del Gobierno federal y la alineación de la 
política turística estatal a la Política Nacional Turística. De igual 
forma, se advierte un sesgo en la definición de roles para impul-
sar la innovación en el sector turístico y el aprovechamiento de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como 
vías de difusión, mejora del ambiente de negocios y progreso en 
la prestación de los servicios. 

Grosso modo, y tal como se señala en el PED 2015-2021, el eje II 
encuentra una alineación con los ejes IV y V del PND 2013-2018. 
Sin embargo, pese al apoyo recibido para su desarrollo y creci-
miento, el sector turístico presenta un leve rezago ante las de-
mandas del mercado, relacionadas a la ausencia de un programa 
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ordenado de acciones para la urbanización, así como de la pres-
tación de productos y servicios turísticos flexibles e innovadores. 
Esta problemática deriva de la falta de actualización, inspección 
y vigilancia del marco normativo y la existencia de sistemas de 
comunicación y coordinación inadecuados. 

En suma, la importancia de la actividad turística para nues-
tra entidad, debe incitar a una planeación de corto, mediano y 
largo plazo basada en las potencialidades de la oferta —tanto 
convencional, como alternativa— y el pronóstico adecuado del 
comportamiento de la demanda —local, nacional o extranjera—. 
La modernización del marco jurídico aplicable al turismo, la ge-
neración de cadenas de valor y la adopción de TIC son de especial 
importancia para el sector turístico. 

Áreas de oportunidad para el desarrollo
turístico de Baja California Sur

Como se ha podido constatar en los apartados anteriores, el turis-
mo está experimentando fuertes transformaciones, y la competi-
tividad entre destinos es cada vez más fuerte (Sariego y Moreno, 
2013,  p. 110). En este contexto, las definiciones sobre política tu-
rística son variables (Schenkel y Almeida, 2015, p. 199), y depen-
den en gran medida de una correcta sincronía en las acciones 
gubernamentales. Ya sea mediante subsidios, como comprador 
de industrias o como impulsor de programas que fomenten ac-
tividades productivas, el gobierno puede afectar distintas áreas 
del sector turístico (Sánchez y Sánchez, 2016, p. 6), es por eso que 
actualizar el marco normativo en materia turística, crear incenti-
vos para la conformación de cadenas productivas y adoptar TIC's 
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para incorporarse eficientemente en los mercados nacionales e 
internacionales son tareas fundamentales que las políticas públi-
cas locales deben atender.

El marco jurídico del turismo, caracterizado por la falta de 
transversalidad y correlación de las instituciones que lo compo-
nen, da lugar a la desinformación, a la falta de observancia y al 
oportunismo, actos que aumentan los costos de transacción e 
inhiben la integración de la oferta turística. En este sentido, es 
necesario que los procesos de reforma y la actualización de ins-
tituciones se realice en forma ordenada, consensada y transpa-
rente, considerando, además, su posible alineación en las esferas 
internacionales, nacionales, estatales y municipales.

Las cadenas productivas resultan esenciales para la integra-
ción de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) a la 
dinámica de nuestra economía, ya sea mediante la producción de 
bienes o la prestación de servicios innovadores. No solo se debe 
estimular el financiamiento preferente y las facilidades burocráti-
cas, sino también la inserción de las Mipymes como proveedores 
o actores fundamentales de las cadenas de abastecimiento, de tal 
suerte que se permita el uso eficiente de los recursos, la genera-
ción de economías de escala y costos de transacción más bajos, 
mejorando, a su vez, la oferta en el mercado. 

Por su parte, el uso de las TIC tiene que ir más allá del incre-
mento de la conectividad y el uso de las tecnologías informáticas 
habituales; si bien la sistematización de los procesos y el uso de 
las redes sociales han permitido perfeccionar las estrategias de 
producción, mercadotecnia y ventas, la extensión del acceso a la 
información, la promoción de aplicaciones con amplio contenido 
y los incentivos a la innovación deben ser acciones vitales para la 
edificación del conocimiento y el aumento de la competencia. En 
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su conjunto, la política turística que tome en cuenta estas accio-
nes, permitirá garantizar una mayor interacción entre empresas, 
industrias, clientes, consumidores y autoridades.

Finalmente, la asistencia técnica y el desarrollo de los recursos 
humanos fungen también como líneas de acción de la política 
de este sector para fortalecer la competitividad de los destinos 
turísticos de Baja California Sur, al tiempo que se preservan los 
recursos naturales. La vinculación con empresas e instituciones 
de educación superior es un detonante del desarrollo turístico 
sustentable y competitivo, tanto por su capacidad de innovación 
como por el monitoreo de los mercados bajo una óptica de apro-
vechamiento responsable de los recursos.

Conclusiones

La dinámica competencia de los destinos turísticos a nivel nacio-
nal e internacional hace obligatorio el establecimiento de políti-
cas turísticas tendientes a generar un entorno favorable para el 
desarrollo y crecimiento del sector. Para el fomento y promoción 
del turismo resulta importante el análisis, la definición y la con-
certación de estrategias para consolidar las ventajas comparativas 
y aprovechar las ventajas competitivas de cada destino, lo que re-
quiere una alineación de la política turística en todas sus esferas.

Como resultado de un examen a las líneas de acción en mate-
ria turística, plasmadas en el PND 2013-2018 y el PED 2015-2021, 
se observa una alineación en relación al incremento de la compe-
titividad de los destinos turísticos a través de la difusión cultural, 
el desarrollo integral y la gestión de la calidad con un enfoque 
sustentable. No obstante, específicamente para Baja California 
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Sur, la política turística debe acompañarse de acciones concre-
tas para fomentar la mejora regulatoria, la generación de cadenas 
productivas y la adopción de TIC para promover la innovación, 
la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios, el desa-
rrollo de nuevos modelos empresariales y el uso de tecnologías 
limpias, procurando la equidad en la distribución de los ingresos, 
la atracción de la inversión, la formación de empleo, el respeto 
a los valores culturales y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales.
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Introducción

Baja California Sur es uno de los estados más jóvenes del país. De 
acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desa-
rrollo Municipal (INAFED, na), uno de los principales logros que 
la entidad tuvo en los primeros años previos a su conversión de 
territorio federal a estado fue el abastecimiento de autoconsumo, 
que se dio gracias a la diversificación de actividades económicas 
que anteriormente eran exclusivamente agricultura y la ganade-
ría, hacia otros sectores como el comercio y el turismo. Lo ante-
rior implicó la expansión dinámica y con ello el aumento de la 
población y los servicios.

De acuerdo con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR, 2016), uno de los pilares del crecimiento del estado 
durante la década de los ochenta fue la decisión del gobierno fe-
deral de crear el Centro Integralmente Planeado (CIP) Los Cabos, 
que inició operaciones durante 1976 y a lo largo de los años ha ge-
nerado una gran actividad económica; es ahí donde radica el 25 % 
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de la población del estado. El crecimiento y desarrollo económico 
local ha dado paso, a su vez, al desarrollo de una nueva dinámica 
dentro de la estructura económica de todo Baja California Sur.

Para entender la importancia del CIP Los Cabos, el presente 
trabajo se encuentra divido en cuatro partes. En la primera par-
te se abordarán brevemente los conceptos de desarrollo y creci-
miento económico; en el segundo apartado se explicarán las ca-
racterísticas poblacionales y económicas de Baja California Sur, 
para, posteriormente, en el tercer apartado, hacer énfasis en el 
municipio de Los Cabos; el cuarto apartado corresponde a la 
aplicación de metodológica para el cálculo del Índice de Desa-
rrollo Humano municipal con la metodología del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el índice de 
especialización económica, expresado en «Indicadores del Sub-
sistema Económico» (Palacio-Prieto et al., 2004). Finalmente, se 
presentarán las conclusiones pertinentes.

Conceptos de desarrollo y crecimiento económicos

Por definición, el crecimiento es el cambio continuo de la pro-
ducción agregada a través del tiempo (Blanchard y Pérez, 2000), 
Kusnetz (1966) lo plantea como el incremento sostenido del pro-
ducto per cápita por trabajador. Con base en lo anterior, y en lo 
que a este documento refiere, se entiende como crecimiento eco-
nómico el incremento de la actividad económica en una región/
localización/entidad específica en términos porcentuales, medi-
do a partir de un año base.

 Por otro lado, el desarrollo económico es el aumento persis-
tente del bienestar de una población (Salguero Cubides, 2006), 



47Desarrollo económico y turismo en Los cabos, bcs

y uno no se da sin el otro; dicho de otro modo, es una de las 
metas de la sociedad en relación al bienestar humano; además, 
el crecimiento económico, el aumento del ingreso y un ambiente 
sostenible indica que se está utilizando una política económica 
adecuada (Galindo Martín, 2011), por tanto, estos conceptos se 
necesitan mutuamente. Así las cosas, el desarrollo económico, 
implica un fuerte sentido social, siendo un proceso que permite 
la satisfacción de necesidades primarias, mediante la distribución 
equitativa de la renta, acceso a vivienda digna, acceso a educación 
y generación de infraestructura, entre otras.

Estructura poblacional y económica
de Baja California Sur

Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Es-
tadística, Geografía e Informática (INEGI, 2015), Baja California 
Sur tiene una población total de 712 029 habitantes, ubicándose 
así como el estado menos poblado del país hasta 2015, cuando 
fue superado por Colima con 711 235 habitantes. De los 5 muni-
cipios que lo conforman, La Paz es el más poblado con 251 871 
habitantes, seguido de Los Cabos, habitado por 238 487 personas, 
teniendo una densidad de población de 10 personas por kilóme-
tro cuadrado, mucho menos que el promedio nacional. 

La estructura poblacional del estado se conforma mayoritaria-
mente por personas jóvenes, y se distribuye de forma preponde-
rante en zonas urbanas (86 %), mientras que únicamente el 14 % 
de la población se encuentra en zonas rurales.

Contando con dos pueblos mágicos y dos cips, no es de ex-
trañar que las actividades económicas que comprende la mayor 
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Gráfica 1. Aportación de las actividades económicas al PIB estatal 
(2003-2014)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, años 2003-2014.

Gráfica 2. Contraste de la participación del Alojamiento temporal
y Preparación de AyB, la participación de la actividad terciaria

y el crecimiento del estado
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

aportación al Producto Interno Bruto (PIB) sean las del sector 
terciario; de acuerdo con el Banco de Información Estadística 
(BIE) del INEGI, el rubro Alojamiento temporal y Preparación de 
alimentos y bebidas aportó en el último año el 15 % del PIB estatal; 
el comercio aportó el 3 % y la participación total de la actividad 
terciaria fue del 73 %, dejando un 23 % para la actividad secunda-
ria y un 4 % para el sector primario.
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Esta tendencia ha sido mantenida desde el año 2003, como 
se ve en la gráfica 1, salvo en dos ocasiones; durante 2008-2009 
debido a la crisis financiera estadounidense, conocida como Sub-
prime, y durante 2014 a causa del fenómeno meteorológico Odile, 
que azotó la entidad durante septiembre de ese año, y cuyos da-
ños y pérdidas ascendieron a 16 600 millones de pesos acorde a 
Mario Vela, presidente de la Asociación Mexicana de Institucio-
nes de Seguros (AMIS).

En la gráfica 2 se aprecia en orden cronológico el progreso 
del subrubro Alojamiento temporal y Preparación de alimentos y 
bebidas en la aportación al total de la actividad terciaria y al PIB 
de Baja California Sur 

La tendencia de la participación del alojamiento temporal y 
preparación de alimentos y bebidas en el PIB estatal no corres-
ponde al crecimiento de este, debido a que, si bien en términos 
porcentuales dicha participación no tuvo un descenso pronun-
ciado, en valor monetario sí lo tuvo; por lo que el PIB de Baja 
California Sur tuvo un pobre desempeño durante los años 2008 
y 2009, pero mantuvo la tendencia de participación porcentual 
en las demás actividades; es decir, no hubo cambios significativos 
en las actividades terciarias, puesto que aportaron un porcentaje 
similar que en otros años, lo que cambió fue el valor económico 
de esa aportación, traducido en el decremento del PIB estatal.

Estructura social y económica de Los Cabos

El municipio de Los Cabos ha tenido un crecimiento del 443 % 
del año 1990 al 2010, y para el año 2014 era el municipio más po-
blado del estado, seguido de La Paz (INEGI, 2014).



50 Espinoza C./Juárez M./Cruz C./Torres g.

En la tabla 1 se encuentran los indicadores de población y la 
cantidad de esta, desglosada en sexo femenino y masculino.

Tabla 1. Población e indicadores de población (1990-2010)
Población 1990-2010

1990 1995 2000 2005 2010

Hombres 23 105 37 179 55 756 85 662 123 101
Mujeres 20 815 33 852 49 713 78 500 115 386
Total 43 920 71 031 105 469 164 162 238 487

Indicadores de población, 1990-2010
1990 1995 2000 2005 2010

Densidad de 
población del 
municipio 
(hab/km2)

No dis-
ponible

18.94 28.32 43.77 63.58

% de población 
con respecto al 
estado

13.82 18.92 24.87 32.05 37.44

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, varios años.

En cuanto a los indicadores de vivienda, en la tabla 2 se en-
cuentra cuántas viviendas hay en el municipio, así como el nú-
mero de ocupantes por tipo de vivienda. De acuerdo con los da-
tos, el 99.95 % de los habitantes residen en vivienda particular y el 
89.29 % vive en una casa.

Tabla 2. Viviendas habitadas y ocupantes por tipo de vivienda, 2010
 Indicadores de vivienda

Tipos de vivienda Número
de viviendas

habitadas

% Ocupantes

Total viviendas habitadas(1) 66 620 100.00 796 978
Vivienda particular 66 588 99.95 794 334
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Casa 59 485 89.29 744 428
Departamento en edificio 2572 3.86 41 366
Vivienda o cuarto en vecindad 2061 3.09 2343
Vivienda o cuarto en azotea 58 0.09 220
Local no construido
para habitación

28 0.04 196

Vivienda móvil 223 0.33 49
Refugio 18 0.03 68
No especificado 2143 3.22 5664
Vivienda colectiva 32 0.05

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.

Lo anterior ubica al municipio con un relativo bienestar, pues 
muy pocas personas se encuentran residiendo en viviendas mó-
viles (49), refugios (68) o algún local no construido para habita-
ción (196). 

Para los indicadores de marginación, el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) clasifica el grado de marginación en: muy 
alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Los datos mostrados en la ta-
bla 3 corresponden a la información más reciente publicada por 
el CONAPO, divulgada en el inafed en el Sistema Nacional de 
Información Municipal (SNIM).

Tabla 3. Indicadores de marginación, 2010
Indicador Valor

Índice de marginación -1.46020
Grado de marginación Muy Bajo
Índice de marginación de 0 a 100 11.17
Lugar a nivel estatal 4
Lugar a nivel nacional 2305

Fuente: CONAPO con base en el Censo de Población y Vivienda 2010.
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En lo que respecta a la distribución de la población en la ac-
tividad económica del municipio de Los Cabos, la mayoría de la 
Población Económicamente Activa (pea) está compuesta por 
hombres (65.75 %), mientras que la población no económicamen-
te activa es mayoritariamente femenina (72.21 %), como se aprecia 
a continuación en la Tabla 4.

Tabla 4. Distribución de la población por condición
de actividad económica según sexo, 2010

Indicadores de 
participación 

económica

Total Hombres Mujeres %  
Hombres

%  
Mujeres

Población eco-
nómicamente 
activa (PEA)1

110 085 72 384 37 701 65.75 34.25

Ocupada 102 849 66 425 36 424 64.58 35.42
Desocupada 7236 5959 1277 82.35 17.65
Población no 
económica-
mente activa2

62 891 17 480 45 411 27.79 72.21

1 Se entiende como Población Económicamente Activa (PEA) a las per-
sonas de 14 años y más que trabajaron, tenían trabajo pero no trabajaron o 
buscaron trabajo en la semana de referencia.

2 Población no económicamente activa se refiere a las personas de 14 años 
y más pensionados o jubiladas, estudiantes, dedicadas a los quehaceres del 
hogar, que tenían alguna limitación física o mental permanente que le impide 
trabajar.

Fuente: INEGI, Censos de población 2010.

Con respecto a las unidades económicas (tabla 5), solo hay 
28 114 empresas, lo que representa el .7 % con respecto al total na-
cional. Para Baja California Sur, dichas empresas se distribuyen 
de la siguiente manera: solo en 3 rubros se concentra el 94.46 % 
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de las unidades económicas totales; Servicios no financieros con 
un 45 %, Manufacturas con un 40.46 % y Comercio con un 9 %. 
Con respecto al total nacional, el rubro con mayor participación 
en cuanto a unidades económicas es el de Pesca y agricultura con 
el 3.3 % (678 unidades), seguido de Transporte, correo y almace-
namiento con el 2.2 % (387 unidades) y Construcción, al que le 
corresponde el 1.3 % (222 unidades). 

 
Tabla 5. Unidades económicas en el estado

Sector Unidades 
económicas

% con respecto 
al total nacional

Nacional

Total de los sectores 28 114 .7 4 230 745
Pesca y agricultura 678 3.3 20 407
Minería 24 .8 3032
Electricidad, agua y gas 5 .2 2721
Construcción 222 1.3 17 063
Manufacturas 11 377 .5 489 530
Comercio 2558 .6 2 042 641
Transporte, correo
y almacenamiento

387 2.2 17 989

Servicio financieros
y de seguro

199 .8 23 761

Servicios privados no 
financieros

12 664 .8 1 613 601

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2014, Resultados definitivos, Total 
de establecimientos y Personal ocupado. Fecha de consulta: octubre de 2016.

La actividad turística, la de mayor aportación económica en el 
municipio, se concentra principalmente en el corredor San José 
del Cabo-Cabo San Lucas y ofrece a los turistas playas, paisajes, 
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pesca deportiva, actividades náuticas y una infraestructura hote-
lera de lujo.

A diferencia de otros municipios, su afluencia se compone 
principalmente de turismo extranjero (Secretaría de Desarrollo 
Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2015), refle-
jándose en la ocupación hotelera, tal fue el caso en 2014, cuando 
el 78.2 % del total de huéspedes en el municipio fue de extranjeros.

La ocupación hotelera en Los Cabos, y para fines comparati-
vos en La Paz, se expresa en la gráfica 3 en un promedio anual, que 
arroja que para el periodo analizado, el CIP Los Cabos siempre 
tuvo un mayor índice de ocupación hotelera que La Paz. El cre-
cimiento de La Paz, por otro lado, tiene dos aspectos evidentes: 
uno, tiene la misma tendencia que el crecimiento de la ocupación 
hotelera que Los Cabos; y dos, la disminución del turismo atri-
buible a la crisis financiera durante el periodo 2008-2009 fue más 
significativo que en Los Cabos, al menos en el promedio anual.

Gráfica 3. Promedio anual de ocupación hotelera
de Los Cabos y La Paz

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Estadística, 
índice de ocupación hotelera por destino turístico, varios años.
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La importancia del turismo en el estado es clara, ya que la 
aportación del sector terciario al PIB de BCS ha representado, 
por lo menos en los últimos años, alrededor de un 70 %, y el ru-
bro de Alojamiento temporal oscila entre 14 % y 18 %. La Secre-
taría de Turismo destaca la composición de la afluencia turísti-
ca en el municipio de Los Cabos (Semarnat, 2015), donde es 
mayoritariamente extranjera —78.2 % para el año 2014— y cuya 
ocupación hotelera supera al promedio estatal, comparado con 
destinos como el CIP Loreto o la ciudad de La Paz. Lo anterior, 
siendo que Los Cabos y La Paz son los dos municipios con el 
mayor número de población y los que aportan más al PIB del 
estado, la comparación es relevante para analizar el crecimiento 
económico estatal.

Índice de Desarrollo Humano

De acuerdo con el PNUD (2014), el Índice de Desarrollo Humano 
(idh) se creó para hacer hincapié en que la ampliación de las 
oportunidades de las personas debería ser el criterio más impor-
tante para evaluar los resultados en materia de desarrollo. El cre-
cimiento económico es un medio que contribuye a ese proceso, 
pero no es un objetivo en sí mismo. 

El IDH mide el progreso en tres dimensiones básicas del desa-
rrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a 
educación, y nivel de vida digno; con  base en estos tres niveles es 
que se realiza el análisis: primero se delimitan las privaciones que 
sufre un territorio en cada una de ellas y se determina un valor 
máximo y uno mínimo (máxima privación) para cada una de las 
tres variables, basados en los valores reales analizados.
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Procedimiento para medir el desarrollo económico local

Para la medición de este índice, se hizo uso del trabajo publicado 
en 2014 por el PNUD, llamado Índice de Desarrollo Humano Mu-
nicipal en México: una nueva metodología, en su capítulo «Nota 
técnica».

En ese trabajo se menciona que los tres niveles de desarrollo 
esenciales que se consideran en el idh son: disfrutar de una vida 
prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso 
a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida adecuado 
(PNUD, 2014); lo anterior se concibe como un proceso que se tra-
duce en mayores oportunidades para los individuos, y consta de 
dos aspectos:

a) La formación de capacidades humanas, como un mejor esta-
do de salud, más conocimientos; y

b) La forma en que los individuos emplean las capacidades ad-
quiridas, ya sea para el trabajo o el descanso.

Para México, el PNUD calcula los umbrales máximos y míni-
mos a nivel nacional (tabla 6). Estos se tomarán como referencia 
más adelante para el cálculo del IDH Municipal para Baja Cali-
fornia Sur.

Tabla 6. Variaciones en los indicadores empleados
para el cálculo del idh Municipal.

Dimen-
sión

Indicador Umbrales
Estatal Municipal Máximo Mínimo

Salud Esperanza de 
vida al nacer

Tasa de supervi-
vencia infantil

83.4 20
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Edu-
cación

Años promedio 
de escolaridad

Años promedio 
de escolaridad

13.1 0

Años esperados 
de escolarización

Años esperados 
de escolarización

18 0

Índice combina-
do de educación

Índice combina-
do de educación

0.978 0

Ingreso IHN Per cápita 
anual en dólares 
estadounidenses 
PPC

Índice munici-
pal per cápita 
ajustado al INB 
anual en dólares 
estadounidenses 
PPC

107 721 100

Fuente: Tomado de Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: 
Una nueva metodología, PNUD, México, 2014.

 
Ahora bien, para el cálculo del IDH Municipal, basándonos 

en la metodología propuesta por el pnud disponible en el anexo 
Nota técnica, se agrupan los tres índices componentes (IS, IE, 
II);1 se utiliza una media geométrica, que representa que no exis-
te sustituibilidad perfecta entre los diferentes aspectos del desa-
rrollo humano. La fórmula de cálculo se expresa de la siguiente 
manera:

IDH =IE1/3 x IS 1/3 x II 1/3

Con lo anterior, el PNUD ofrece una medición de los tres índi-
ces, como muestra la tabla 7.

1 Para el cálculo de IDH local se toma como base la propuesta del PNUD: 
Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: una nueva metodología. Mé-
xico.
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Tabla 7. Dimensiones de desarrollo humano en Baja California Sur
Índice de componente Municipio Índice Promedio estatal

Índice

Salud (IS) La Paz 0.901 0.879
Los Cabos 0.872

Educación (IE) La Paz 0.661 0.732
Los Cabos 0.609

Ingreso (II) La Paz 0.702 0.763
Los Cabos 0.705

Los datos de la tabla anterior son sustituidos en la fórmula de 
cálculo de IDH; el desarrollo queda de la siguiente manera:

Los Cabos La Paz

IDH = 0.6091/3 x 0.8721/3 x 0.7051/3 IDH = 0.7821/3 x 0.9011/3 x 0.7021/3

IDH = 0.902 x 0.955 x 0.890 IDH = 0.921 x 0.966 x 0.889
 IDH = 0.767 IDH = 0.791

Los Cabos y La Paz, debido a que son los que más aportan 
a la economía del estado, han sido continuamente comparados. 
En este aspecto, ambos municipios obtienen un IDH Muy alto, 
de acuerdo con el pnud, que considera como Muy Alto que se 
encuentre en un rango de 0.696214 a 0.917404.

Tratando de complementar el análisis, es pertinente observar 
el Índice de Especialización Económica (iee) o Coeficiente de 
Localización (location quotient). 
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Índice de Especialización Económica (iee) o Coeficiente 
de Localización

El iee mide las características de especialización o diversificación 
de una región o municipio y relaciona la significancia relativa de 
un fenómeno en una región de referencia. 

Para obtener este índice, se utiliza la fórmula siguiente:

IEE = ei—
et—
Ei—
Et

Donde: 
IEE es el índice de especialización económica de la actividad i;
ei es el fenómeno que se está midiendo en la industria i, de la 

región de estudio;
et es el fenómeno que se mide en el total de la región de estudio;
Ei es el fenómeno que se está midiendo en la industria i, de la 

región de referencia (país, por ejemplo);
Et es el fenómeno que se está midiendo, en el total de la región de 

referencia.

El cociente expresa el grado de concentración de la actividad 
en la región en relación con el territorio de referencia (Polèse, 
2002). Se interpreta según tres criterios:
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1. Si IEE>1, la región de estudio tiene una especialización mayor 
en la industria i que la región de referencia;

2. Si IEE<1, la región de estudio tiene una especialización menor 
en la industria i que la región de referencia; y,

3. Si IEE=1, la región de estudio tiene el mismo grado de especia-
lización en la industria i que la región de referencia.

Para el cálculo del índice, se tomaron como referencia los da-
tos del año más reciente publicado en el Banco de Información 
Estadística (BIE) del INEGI. 

Debido a que el desglose de aportación al Producto Interno 
Bruto por actividad no se hace a nivel municipal, se tomaron 
como datos de estudio los datos estatales del año 2014.

Entonces, ei es el ingreso anual por concepto de Alojamiento tem-
poral y preparación de alimentos y bebidas en el estado de 
Baja California Sur durante el año 2014.

et es el total de las actividades terciarias en el estado sudcalifor-
niano en el año 2014.

Ei es el ingreso anual por concepto de Alojamiento temporal y 
preparación de alimentos y bebidas en México durante el año 
2014.

Et es el total de las actividades terciarias en México, durante el 
año 2014.

14485.366IEE = _________
287016.671______________
71255.427__________
8327898.553
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0.050468727IEE = ___________
0.008556231

IEE = 5.89847617

Con base en los criterios del índice, el estado de Baja Cali-
fornia Sur tiene una especialización mayor en el sector de Aloja-
miento temporal y preparación de alimentos y bebidas que todo 
el país.

Conclusiones 

En Baja California Sur la actividad turística se concentra en tres 
de los cinco municipios que lo componen. Los Cabos, siendo el 
principal destino turístico en el estado, y dado que la actividad 
preponderante es justamente el sector terciario, lo convierte en 
uno de los dos municipios con mayor aportación al Producto 
Interno Bruto de Baja California Sur; y en el mismo sentido, al 
sector terciario como el principal motor de la economía estatal.

El impacto del sector de servicios en el estado se ve reflejado 
proporcionalmente en el PIB, así como tiende a hacerlo su cre-
cimiento. Sin embargo, el crecimiento económico no necesaria-
mente implica un desarrollo económico, y para medir el progreso 
del municipio se recurrió al Índice de Desarrollo Humano.

El IDH mide el progreso conseguido por un país o región en 
tres dimensiones básicas para una vida digna: la salud, que es me-
dida en la esperanza de vida al nacer; la educación, medida en la 
escolaridad y la escolaridad esperada; y el nivel de vida, medido 
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por el ingreso nacional bruto per cápita. Sin embargo, «solo re-
fleja una parte de lo que entraña el desarrollo humano, ya que no 
contempla las desigualdades, la pobreza, la seguridad humana ni 
el empoderamiento» (ONU, 2016, en Gallardo Milanês, Oliveira 
Pataro y Mezzomo, 2016). 

México es un país en el que se vive mucha desigualdad en 
todos los sectores, por lo que un IDH a nivel país no refleja la 
situación en sus distintas regiones. Afortunadamente, Baja Cali-
fornia Sur tiene, bajo los criterios del PNUD, un desarrollo muy 
alto, especialmente en los dos municipios con mayor actividad 
económica, siendo estos Los Cabos y La Paz; lo anterior no va en 
función de la producción económica estatal, sino de la cantidad 
de habitantes en el estado y su proporción respecto al PIB de Baja 
California Sur. 

Respecto al Índice de Especialización Económica, que mide 
el grado de especialización en un área determinada, en el que 
contrastamos el total anual de las actividades terciarias y el in-
greso anual por concepto de Alojamiento temporal y prepara-
ción de alimentos y bebidas en el estado de Baja California Sur, 
con el total de las actividades terciarias y el ingreso anual por 
concepto de Alojamiento temporal y preparación de alimentos 
y bebidas en México durante el año 2014, se obtiene un IEE de 
5.89847617; que acorde a los criterios del mismo, se concluye 
que esta es mayor que el área de referencia; es decir, Baja Ca-
lifornia Sur, como entidad económica, se desempeña mejor, en 
proporción, que el resto de México en el rubro de estudio. Los 
beneficios de dicha especialización suponen un incremento en 
la calidad del servicio y en el ingreso económico por dicha ac-
tividad. En este sentido, un aumento en el crecimiento econó-
mico estatal puede reflejarse en la inversión en infraestructura 
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y esta, a su vez, puede traducirse en nuevos empleos y en una 
mayor productividad.

Considerando lo anterior, el sector empresarial y el gobierno 
estatal tienen una oportunidad de crecimiento en dos sentidos. 
En primera instancia, la especialización de un área y/o un seg-
mento de mercado permite una diferenciación y un aumento en 
la calidad del servicio, mediante la eficiencia de los agentes indi-
viduales. Por otra parte, la especialización puede ir encaminada 
hacia una diversificación entre sus mercados meta; es decir, am-
pliar la atracción de turistas hacia nuevos mercados.

Anexo: Nota técnica

Nota técnica para cálculo de IDH local, tomada del PNUD en la 
publicación del Índice de Desarrollo Humano Municipal en Méxi-
co: una nueva metodología (pnud, 2014).

Índice de Salud

Para medir el progreso referente a la posibilidad de tener una 
vida larga y saludable, se utiliza la tasa de mortalidad infantil 
municipal de 2010 que reporta el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), como aproximación de la esperanza de vida al nacer. 
Para expresar la tasa de mortalidad infantil en términos de super-
vivencia infantil, es necesario hacerlo de la siguiente forma:

SIm =  tmim______
1000
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Como primer paso, es necesario obtener los valores máximos 
y mínimos de comparación para la construcción del índice.

El valor máximo del Índice de Salud (IS) se estima a partir de 
la tasa de mortalidad infantil más baja observada para 2010 en 
las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Esta es de dos muertes por cada 100 nacidos vivos, por lo tanto, 
la ecuación queda así:

max =  1 -   2 _____
1000

Posteriormente, al despejar min de la siguiente expresión, se 
obtiene el valor mínimo de referencia de la supervivencia infantil:

Isnac = SInac - min                    SInac - (Isnac x max)_________ → min = __________________
max - min                              1 - ISnac

En donde: 
SInac se refiere al Índice de Salud Nacional obtenido a partir de la 

esperanza de vida
ISnac es el valor correspondiente a la tasa de supervivencia infantil 

a nivel nacional.

Esta fue obtenida por el PNUD, mediante el promedio, pon-
derado por población, de la supervivencia infantil de todos los 
municipios del país en 2010. Este procedimiento calibró el nivel 
del indicador de sobrevivencia infantil correspondiente a la espe-
ranza de vida al nacer, lo que permite realizar comparaciones in-
ternacionales con la hipótesis de que la distribución de la primera 
variable refleja la de la segunda (pNUD, 2014, p. 30; OMS, 2010).
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Siguiendo el procedimiento, el Índice de Salud (IS) se obtiene 
para cada municipio (m) según la siguiente expresión: 

ISm =  SIm =  min___________
max - min

Índice de Educación

El Índice de Educación (IE) mide el progreso relativo de un mu-
nicipio en materia de años promedio de escolaridad para perso-
nas mayores de 24 años, y años esperados de escolaridad para 
personas de entre 6 y 24 años (pnud, 2014, p. 31). Ambos indi-
cadores se obtienen del Censo de Población y Vivienda 2010, del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los años promedio de escolaridad se calculan como la media 
de los años acumulados de todas las personas mayores de 24 años 
a nivel municipal.

1
Años promediosm = 1            Años promedioi,m__           

1
i = 1

Los años esperados de escolarización se calculan a partir de 
las tasas de matriculación de cada edad para cada municipio:

Tasa de matriculacióni,m = personas inscritasi,m_________________
personasi,m

∑
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Después, los años esperados se calculan de la siguiente forma:

24
Años esperadosm =            Tasa de matriculacióne,m          

e = 6

En donde:
m es el municipio
l es el total de personas i en el municipio m
e es el la edad, con e € [6,24]

El Índice de Educación (IE) se obtiene al emplear la media 
geométrica de ambos índices componentes en conjunto con los 
umbrales máximos y mínimos mencionados anteriormente:

IEm =   l años prom escm x l años esp esmm -min_______________________________
√                      max - min

Índice de Ingreso

En el IDH, el ingreso representa los aspectos del desarrollo huma-
no que no se reflejan en una vida larga y saludable ni en los cono-
cimientos adquiridos. El ingreso se considera un medio para ele-
gir entre formas de vida valiosas. El Índice de Ingreso (II) utiliza 
el Ingreso Nacional Bruto (INB) como indicador de los recursos 
disponibles. Para el cálculo, se propone una estimación del ingre-
so corriente del que disponen las familias a nivel municipal, que 
se ajusta al INB proveniente del Sistema de Cuentas Nacionales 

∑
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del INEGI. Este se expresa anualmente y en dólares PPC (Paridad 
de Poder de Compra) obtenido de los indicadores del desarrollo 
mundial del Banco Mundial. Finalmente, se contempla el ingreso 
ajustado expresado en dólares, con la finalidad de generar el ii, 
utilizando la siguiente fórmula:

IIm = ln (ingresom) - ln (min)____________________
ln (max) - ln (min)

El ingreso se expresa a precios de 2010, por lo que las cifras en 
moneda internacional representan dólares estadounidenses del 
mismo año (pnud, 2014, pp. 30-31). 
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Áreas naturales protegidas

A nivel mundial, las denominadas áreas naturales protegidas 
(ANP) constituyen elementos claves en la aplicación de las políti-
cas ambientales y, de igual manera, se consideran esenciales para 
preservar la biodiversidad. Las ANP se han consolidado como ins-
trumentos indispensables para el desarrollo sostenible. México es 
uno de los cinco países con los más altos niveles de biodiversidad 
en el mundo, pero es también uno de los más impactados por la 
actividad humana, teniendo una de las tasas de deforestación y 
erosión más elevadas del planeta.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) establece que los recursos naturales conforman una 
reserva estratégica fundamental para la soberanía y el desarro-
llo integral de México. Por ello se planteó la consolidación del 
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, así como la ins-
trumentación de programas para la conservación, manejo y ad-

Áreas naturales protegidas y turismo sustentable 
en Baja California Sur
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ministración de los recursos en dichas áreas (CONANP, 2016). Las 
ANP se convierten en una fuente generadora de múltiples bene-
ficios socioeconómicos y culturales, y permiten fomentar la con-
servación de hábitats, así como la diversidad de especies de flora 
y fauna que ocupen ese territorio.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (UNEP) y la Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (IUCN), se puede definir a una ANP 
como una sección de tierra y/o mar que es destinada a la protec-
ción y conservación de la diversidad biológica y de los recursos 
naturales con el propósito de lograr la conservación de la natura-
leza a largo plazo y mantener con ello los servicios ecosistémicos 
y los valores culturales que brinda (IUCN, 2012).

Su importancia radica en el almacenaje de recursos para 
uso humano, provisión de servicios esenciales como lo son su-
ministro de agua, producción de comida, y salud pública; adi-
cional a esto, en cuanto a conservación de recursos naturales y 
biodiversidad, las ANP mantienen hábitats, proveen refugio, per-
miten la migración de las especies, aseguran el mantenimiento 
de los procesos naturales, son la principal fuente de agua potable 
para la tercera parte de las ciudades más grandes del mundo y 
son de gran importancia en cuanto a la seguridad alimenticia 
del planeta. 

Entre los servicios ambientales que proporcionan esas áreas 
está la reducción de inundaciones e incendios forestales no na-
turales, el control de la erosión, y la retención y purificación del 
agua. Los ecosistemas que se encuentran en áreas protegidas pro-
veen beneficios de naturaleza diversa a todos los niveles: local, 
nacional y global. A nivel global, se ha estimado que el valor de 
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los beneficios que prestan las áreas naturales protegidas puede 
superar por mucho los costos de la conservación. Aunado a esto, 
se ha encontrado en diversos casos de estudio que los beneficios 
de la conservación de la biodiversidad también superan los bene-
ficios de convertir hábitats naturales, o de uso extensivo, en tie-
rras de uso intensivo para la agricultura o silvicultura (Kettunen 
et al., 2010).

Desde hace más de un siglo, en todo el mundo se han transfor-
mado las ANP en ecosistemas relevantes. En este escenario, Mé-
xico ha promovido el establecimiento de ANP como mecanismos 
para proteger y fomentar el desarrollo sostenible de muchas re-
giones de importancia no solo ambiental. Desde 1917 se han crea-
do diferentes categorías de ANP, incrementando gradualmente su 
número, a tal grado que, el 5 de diciembre de 2016, en solo un 
mes, se haya cuadruplicado su extensión, pasando de 27 millones 
de hectáreas a más de 90 millones, con un total de 181 ANP en 
tierra y mar (CONANP, 2017a). 

La península de Baja California es una zona geográfica privi-
legiada con un alto valor natural, histórico y cultural, cuya im-
portancia ha sido reconocida internacionalmente. Baja California 
Sur es el estado mexicano que presenta una de las más altas tasas 
de crecimiento poblacional, con una gran presión del desarrollo 
turístico; es también el de mayor extensión de línea costera, ma-
yor biodiversidad de recursos marinos y con la mayor proporción 
de ANP en nuestro país (Arizpe et al., 2014). Todo ello ha creado 
el escenario ideal para el desarrollo de actividades económicas y 
productivas, destacando de manera importante el turismo, para 
el que las ANP conforman un valor agregado al desarrollo de esta 
actividad con un enfoque en la sustentabilidad.
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Las anp de Baja California Sur

A la luz de lo anterior, en este apartado se ofrece una descrip-
ción resumida de las ANP más relevantes de Baja California Sur 
como base para el conocimiento y, dado el caso, elaboración de 
proyectos de turismo sustentable en el estado, sin perder de vista 
que además de la conservación de la biodiversidad se debe facili-
tar el empoderamiento y beneficio para las comunidades en ellas 
asentadas.

Para esto, en la tabla 1 se resumen las diferentes ANP de Baja 
California Sur, su extensión y modalidad de protección, tanto las 
de nivel federal y estatal como aquellas que poseen un estatus in-
ternacional, como son las establecidas por la UNESCO y Ramsar. 
Asimismo, con la finalidad de corroborar la información y esta-
blecer el sistema de análisis, se recurrió a la Dirección Regional 
de la CONANP definiendo las ANP más relevantes en función de 
centros de población. La información base que se describe a con-
tinuación procede mayormente de Arizpe (2015) y de los análisis 
de un taller de las ANP ante el cambio climático que coordinamos 
con el personal directivo de las áreas naturales protegidas de Baja 
California Sur.

Tabla 1. Extensión de las áreas naturales protegidas
de Baja California Sur

ANP Modalidad Km2

«El Vizcaíno» Reserva de la biosfera. A su vez, 
Laguna San Ignacio y Laguna 
Ojo de Liebre: sitios Ramsar, 
MaB UNESCO y Patrimonio 
Natural de la Humanidad

21 833.5

Humedal La Sierra
de Guadalupe

Sitio Ramsar 3480.9
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Humedal Los Comondú Sitio Ramsar 4609.6
Oasis Sierra
de la Giganta

Sitio Ramsar 411.8

Bahía de Loreto Parque nacional, MaB UNESCO 
y Patrimonio natural
de la Humanidad

2065.8

Archipiélago de Espíritu 
Santo

Parque nacional 486.6

Balandra Sitio Ramsar 0.5
Humedales Mogote-
Ensenada de La Paz

Sitio Ramsar 91.8

Oasis de la Sierra
El Pilar

Sitio Ramsar 1808.0

Sierra La Laguna Reserva de la biosfera 1124.4
Cabo Pulmo Parque nacional y Patrimonio 

Natural de la Humanidad
71.1

Sistema Ripario
de la Cuenca y Estero
de San José del Cabo

Reserva ecológica estatal y sitio 
Ramsar

1242.2

Arco de Cabo San Lucas Monumento nacional 0.4
Islas del Pacífico
mexicano

Reserva de la biosfera 1161.3

Fuente: Arizpe et al. (2014) y CONANP (2017a).

Reserva de la biosfera El Vizcaíno

Nombre: Reserva de la biosfera El Vizcaíno.
Decreto: 30 de noviembre de 1988.
Superficie: 2 546 790 ha.
Programa de manejo (INE/SEMARNAP, 2000): en 1993, la UNESCO 

reconoció las Pinturas Rupestres de la Sierra de San Francisco 
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como patrimonio de la humanidad y a las Lagunas del Vizcaí-
no como refugio de ballenas, gracias a su valor excepcional y 
universal como sitios cultural y natural; asimismo, pertenece a 
la Red internacional El Hombre y la Biosfera (MAB).

Localización: extremo norte del estado de Baja California Sur 
dentro de los límites políticos del municipio de Mulegé. Se 
limita al norte por el paralelo de 28° de latitud que divide los 
estados de Baja California y Baja California Sur.

Problemática: se caracteriza por una situación compartida entre 
varias ANP del país, generada por el valor económico, bioló-
gico y ecológico que se le asigna a los recursos naturales y que 
se encuentran en un proceso actual de deterioro, que es nece-
sario detener y revertir.

Las principales amenazas que se mencionan para esta reserva son:
•	 Cacería furtiva.
•	 Sobreexplotación de agostaderos, mantos acuíferos subte-

rráneos y recursos pesqueros.
•	 Expansión de vasos de desecación, que disminuye el hábi-

tat del berrendo y otros animales.
•	 Contaminación de las aguas por la industria salinera y falta 

de infraestructura hidráulica en comunidades alejadas.
•	 Extracción de cactáceas, reptiles y piezas arqueológicas.
•	 Turismo incontrolado, por ejemplo, el concepto de ballena 

«amiga», que ocasiona que el visitante pida a los lancheros 
la posibilidad de tocar el lomo de estos cetáceos.

Bahía de Loreto

Nombre: Parque nacional Bahía de Loreto.
Decreto: 19 de julio de 1996.
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Superficie: 206 580 ha.
Programa de manejo (SEMARNAT/CONANP, 2002 ): se crea con el 

objetivo de conservar los ecosistemas y la biodiversidad aso-
ciada a esta bahía, así como para propiciar el desarrollo social 
de las comunidades asentadas en la zona; hace más de tres si-
glos, la zona de Loreto y las islas que ahora conforman el Parque 
nacional Bahía de Loreto fueron pobladas por el grupo étnico 
guaycura. Posteriormente, tuvo un papel trascendental como 
la primera capital de las Californias, cabeza y madre de las mi-
siones de la Alta y Baja California, en donde se fundó la prime-
ra misión jesuita por el padre Juan María de Salvatierra en 1697.

Localización: ubicada en el Golfo de California, en las costas del 
municipio de Loreto. En su mayoría, de ambiente marino, in-
cluye las islas Coronados, Carmen, Danzante, Montserrat y 
Santa Catalina (o Catalana). Las islas e islotes comprenden el 
11.9 % del total de su superficie.

Problemática: de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología 
(ine), hoy Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(inecc), en conjunto con la Semarnat, antes llamada Se-
cretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Se-
marnap), entre los desafíos a los que se enfrenta el Parque 
nacional de Bahía de Loreto se encuentran:
•	 Circulación de vehículos motorizados en la zona federal 

marítimo terrestre (ZOFEMAT).
•	 Obras de relleno en la ZOFEMAT, debidas al desarrollo tu-

rístico.
•	 Perturbación de las colonias de lobos marinos presentes 

en el área.
•	 Sobreexplotación de los recursos pesqueros, carencia de 

permisos para realizar las actividades señaladas: saqueo de 
especies bajo alguna categoría de protección y depósitos 
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fósiles, pesca y aprovechamiento de recursos en veda, uso 
y aprovechamiento de la ZOFEMAT.

•	 Impacto sobre la vegetación aledaña, creación de nuevos 
senderos, introducción de especies no nativas y contami-
nación orgánica por heces fecales.

•	 Uso de redes de encierro, presencia de barcos camarone-
ros y tiburoneros, extracción ilegal de especies bentónicas, 
como varias especies de caracol, pepino gigante de mar, al-
meja burra y callo de hacha. 

•	 Incumplimiento de los límites diarios de pesca deportivo-
recreativa, desarrollo de pesca comercial sin autorización 
(INE/SEMARNAP, 2000).

Islas del Golfo de California

Nombre: Islas del Golfo de California.
Decreto: 2 de agosto de 1978.
Categoría original: Zona de Reserva y Refugio de Aves Migrato-

rias y de la Fauna Silvestre.
Categoría actual: a partir del 7 de junio de 2000, esta zona se reca-

tegoriza como Área de Protección de Flora y Fauna.
Superficie: 380 000 ha aproximadamente (http://islasgc.conanp.

gob.mx/).
Programa de manejo (SEMARNAT/CONANP, s/f): forma parte 

del programa internacional El Hombre y la Biosfera (MAB) 
y de la Red mundial de reservas de la biosfera de la UNESCO, 
como Reserva especial de la biosfera. En julio de 2005 las 
áreas protegidas que se encuentran dentro del Golfo de Cali-
fornia fueron inscritas al listado del patrimonio natural de la 
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humanidad de la UNESCO. Previamente se había decretado 
la Isla Tiburón como Zona de reserva y refugio de fauna sil-
vestre el 15 de marzo de 1963 con el fin de proteger al venado 
bura (Odoicoleus hemionus sheldoni) endémico de esta isla. 
Posteriormente, el 30 de mayo de 1964, se decretó la Isla Rasa 
como una Zona de reserva y refugio de aves migratorias y fau-
na silvestre para la protección de las aves marinas que anidan 
en ella. Su administración está a cargo de la Comisión Na-
cional de Áreas Naturales Protegidas (conanp). Por la vasta 
extensión geográfica que comprende esta reserva, su adminis-
tración se lleva a cabo a través de cuatro direcciones. Actual-
mente, la comunidad seri instrumentó la Unidad de Manejo y 
Aprovechamiento de la población de borrego cimarrón en la 
Isla Tiburón. 

Localización: abarca las islas ubicadas frente a los estados de Baja 
California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Dentro de 
estos límites, el área natural protegida incluye 898 islas, que 
corresponden a todos los accidentes insulares en sus diferen-
tes tipos. La región de Baja California Sur comprende todas las 
islas e islotes desde la Isla Tortuga, ubicada frente a las costas 
de la ciudad de Santa Rosalía en el municipio de Mulegé, hasta 
el complejo insular San José, Isla Espíritu Santo y Cerralvo, en 
las cercanías de la ciudad de La Paz.

Problemática:
•	 Introducción de especies exóticas de plantas y animales 

que impactan a las especies nativas.
•	 Perturbación de colonias de anidación de aves marinas 

acuáticas y terrestres.
•	 Perturbación de colonias reproductivas y de descanso del 

lobo marino de California.
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•	 Destrucción y/o extracción de especies vegetales para la 
colecta de semillas, retoños y/o plantas enteras.

•	 Saqueo de flora y fauna nativa y/o endémica y cacería clan-
destina.

•	 Enmallamiento de aves marinas y lobos marinos en redes 
de pesca ribereña y comercial en los alrededores de la isla.

•	 Contaminación por acumulación de desechos humanos.
•	 Deforestación y erosión del suelo causada por la constante 

remoción de la vegetación y/o piedras y por la creación fre-
cuente de senderos y áreas para campamentos en algunas 
de las islas.

•	 Incremento no ordenado del número de usuarios en algu-
nas de las islas cercanas a las costas.

•	 Saturación de la capacidad de carga de algunas islas, en 
particular de las del suroeste del Golfo de California.

•	 Saqueo de zonas arqueológicas, fósiles, esqueletos de ani-
males, rocas y conchas.

•	 Perturbación de sitios sagrados utilizados tradicionalmen-
te por comunidades indígenas (SEMARNAT/CONANP, s/f)

Parque nacional Espíritu Santo

Nombre: Parque nacional archipiélago Espíritu Santo.
Decreto: 10 de mayo de 2007.
Superficie: 48 654-83-10.41 ha conformadas por dos polígonos, el 

Bajo de Espíritu Santo con una superficie de 905-43-04.34 ha y 
el conocido como Espíritu Santo con una superficie de 47 749-
40-06.07 ha.

Programa de Manejo (SEMARNAT/CONANP, 2014 ): la porción te-
rrestre del archipiélago de Espíritu Santo forma parte del área 
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de protección de flora y fauna Islas del Golfo de California. En 
el segundo polígono, conocido como Espíritu Santo, se ubi-
can tres zonas núcleo: los Islotes, Bahía San Gabriel y la zona 
marina comprendida entre Punta La Bonanza y Punta Lobos.

Localización: el polígono general Espíritu Santo se localiza alre-
dedor de las Islas Espíritu Santo y Partida. El parque Nacional, 
específicamente la parte marina del archipiélago de Espíritu 
Santo, se encuentra ubicado en el Golfo de California fren-
te a las costas del municipio de La Paz, Baja California Sur. 
Influenciado por las aguas de la bahía de La Paz, al oeste, y 
por las aguas del Golfo de California al este. Conformando el 
complejo insular Espíritu Santo, están la Isla Partida y la Isla 
Espíritu Santo, así como tres islotes que se ubican frente litoral 
occidental de la Isla Espíritu Santo: La Ballena, El Gallo y La 
Gallina, además de cuatro promontorios rocosos: los Islotes 
al norte de Isla Partida, uno cerca de esta y dos más frente a 
Espíritu Santo.

Problemática: 
•	 Floraciones algales nocivas que han ocasionado cierres 

temporales de las actividades de turismo y pesca, lo que ha 
provocado pérdidas económicas.

•	 Deterioro del hábitat y disturbio de flora y fauna, princi-
palmente causados por el sector turístico, en donde las ac-
tividades más comunes eran la colecta de especímenes y 
materiales, y daños a las comunidades coralinas.

•	 Tala de mangles para utilizarlos como leña.
•	 Modificación de ecosistemas.
•	 Daño al fondo marino por boyas y anclaje en la zona.
•	 Contaminación por combustible y tránsito de embarcacio-

nes mayores. Entre otros materiales se reporta aluminio, 
vidrio, ropa y plásticos. 



82 arizpe C./Olmos-m./ibáñez P./armenta M.

•	 Introducción de especies exóticas.
•	 Disminución de la diversidad y extinción de especies lo-

cales.
•	 Disminución de recursos marinos, con impacto en la pesca 

artesanal, y conflictos por uso de artes de pesca dañinos, 
como buceo con arpón, encierros o chinchorros.

•	 Permisos de pesca irregulares y falta de regionalización.
•	 Problemática entre el sector turístico y otros (SEMARNAT/

CONANP, 2014).

Cabo Pulmo

Nombre: Parque nacional Cabo Pulmo.
Decreto: 6 de junio de 1995.
Superficie: 7111-01-00 ha.
Programa de manejo (SEMARNAT/CONANP, 2006): esta es una 

de las contadas áreas arrecifales en el Pacífico este y la única en 
el Golfo de California o Mar de Cortés, y una con la diversidad 
biológica más alta en la costa mexicana del Pacífico. Fue ins-
crito como parte contratante ante la Convención Ramsar el 2 
de febrero de 2008; la UNESCO anunció el 14 de julio, en Dur-
bán, Sudáfrica, la inscripción de las islas y áreas protegidas 
del Golfo de California en el listado de sitios de patrimonio 
mundial natural. El 99 % de su extensión está constituida por 
la porción marina y el 1 % restante es la zona federal marítimo 
terrestre correspondiente. Previo a la declaratoria como ANP, 
uno de los problemas presentes en el área era la pesca comer-
cial en la zona del arrecife, lo que representaba una amenaza 
para el ecosistema. Actualmente, existe un control de la pesca 
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dentro de la poligonal decretada y cada jefe de familia tiene 
permitido una cuota de pesca de 10 kg diarios para uso do-
méstico, la cual ha sido respetada.

Localización: el Parque nacional Cabo Pulmo está ubicado en el 
municipio de Los Cabos, Baja California Sur (entre las ciuda-
des de La Paz y San José del Cabo), en la costa del Golfo de 
California (SEMARNAT/CONANP, 2006).

Problemática:
•	 La pesca deportiva en las zonas contiguas al parque no pre-

senta ningún control, no se tiene información sobre volú-
menes de captura ni sobre quién las realiza.

•	 Uso de recursos forestales como combustible o leña, así 
como el uso de algunas especies con fines medicinales.

•	 Contaminación por tráfico náutico, derrames de combus-
tible, diésel, petróleo y aceite; captura de especies de ornato 
con sustancias químicas (cianuro de sodio y quinaldina); 
desechos sólidos en las zonas de influencia y costera.

•	 Destrucción del hábitat por construcción dentro de la ZO-
FEMAT o que incumplen con la normatividad, desarrollos 
turísticos, construcción de muelles y embarcaderos, cana-
les y extracción de materiales de construcción, etcétera.

•	 Malas prácticas de buceo, daño mecánico, perturbación de 
organismos, tráfico náutico, anclaje y varamiento.

Área de protección de flora y fauna Cabo San Lucas

Nombre: Área de protección de flora y fauna (APFF) Cabo San 
Lucas.

Decreto: 29 de noviembre de 1973.
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Categoría original: zona de refugio submarino de flora y fauna y 
condiciones ecológicas del fondo en Cabo San Lucas.

Categoría actual: APFF, desde el 7 de junio de 2000.
Superficie: 3996 ha, de las cuales 208 (5.2 %) es superficie terrestre 

y 3787 (94.8 %) es superficie marina, por lo que podemos decir 
que esta ANP es un parque marino.

Programa de manejo: la UNESCO declaró la zona como patri-
monio mundial, en su apartado de recursos naturales, islas 
y áreas protegidas del Golfo de California (CONANP, 2008, 
p. 36). 

Localización: en el corazón de la ciudad de Cabo San Lucas, en el 
municipio de Los Cabos, Baja California Sur, México.

Problemática:
•	 La flora y la fauna se encuentran bajo la presión de distin-

tas amenazas provocadas por las actividades humanas. 
•	 Entre otras cosas, el asentamiento poblacional en los alre-

dedores amenaza con modificar el entorno, debido a los 
problemas de erosión que provocan. 

•	 Contaminación de los sistemas marinos por la gran can-
tidad de desechos sólidos que se produce, así como por 
aguas residuales.  

•	 Alta presencia de megaproyectos turísticos con impactos 
negativos sobre el ambiente, a pesar de la regulación am-
biental.  

•	 Existe un fuerte conflicto entre la vocación de la zona 
para pesca deportiva y pesca comercial, a pesar de que el 
decreto de establecimiento del ANP prohíbe la pesca en 
el sitio. 

•	 Presencia de embarcaciones tanto del sector turístico como 
del pesquero y comercial. 
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•	 Las malas prácticas de los buzos y turistas que visitan los 
arrecifes; algunos guías e instructores manipulan la fauna 
para mostrarla al visitante (CONANP, 2008). 

Área de protección de flora y fauna Balandra

Nombre: Área de protección de flora y fauna Balandra.
Decreto: 30 de noviembre de 2012.
Superficie: 2512-73-07.50 ha.
Programa de manejo (Diario Oficial de la Federación, 29 de octu-

bre de 2015 ): espacio de relevancia ecológica por la presencia 
de tres especies de mangle, el mangle rojo (Rhizophora man-
gle), seguido del mangle blanco (Laguncularia racemosa) y en 
la parte más alejada de la laguna, el mangle negro (Avicennia 
germinans). Cabe señalar que el área de protección de flora y 
fauna está inscrita en la Convención Ramsar. 

Localización: en el estado de Baja California Sur, municipio de La 
Paz, a 25 km de la capital del estado, por la carretera Pichilin-
gue-La Paz y con acceso a la carretera Pichilingue-El Tecolote, 
a 8 km del puerto. 

Problemática:
•	 Actividades comerciales sin regulación, pesca ilegal, sobre-

pesca y acuicultura.
•	 Tenencia de la tierra en conflicto y desarrollos inmobilia-

rios en las zonas aledañas.
•	 Minería en la zona de influencia (extracción de piedra can-

tera para construcciones).
•	 Recinto portuario Puerto de Pichilingue; este puerto co-

mercial y de pasajeros recibe a granel mineral agrícola y 
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carga en general que generan impactos negativos en el am-
biente. 

Reserva de la biosfera Sierra de la Laguna

Nombre: Reserva de la biosfera Sierra de la Laguna.
Decreto: 6 de junio de 1994.
Superficie: 112 437-07-25 ha, que incluye una zona núcleo de 

32 519-82-62.5 ha y dos zonas de amortiguamiento con super-
ficies de 79 317-24-62.5 ha y 600-00-00 ha.

Programa de manejo (SEMARNAT/CONANP, 2003): la constitu-
ción de esta área natural protegida tiene una gran relevancia 
por contener ecosistemas únicos, además de su gran valor 
como sitio de recarga de los mantos acuíferos.

Localización: en los municipios de La Paz y Los Cabos, en la parte 
sur del estado de Baja California Sur, forma parte de un macizo 
montañoso, del que la reserva ocupa una extensión de aproxi-
madamente 48 km de largo y un promedio de 20 km de ancho.

Problemática:
•	 Falta de aplicación de la normatividad.
•	 Recursos económicos y humanos insuficientes para su ma-

nejo y vigilancia.
•	 La falta en la definición de la capacidad de carga o límite 

de cambio aceptable.
•	 Pérdida de cobertura vegetal.
•	 Ganadería extensiva.
•	 Pérdida del arraigo y de los usos tradicionales de sus recur-

sos naturales, que pudieran propiciar un cambio en los usos 
y costumbres, en lo socioeconómico, ambiental y cultural.
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•	 Conflictos de propiedad y tenencia de la tierra.
•	 Amenaza de la minería a cielo abierto, particularmente en 

la región noroeste.
•	 Falta de información y conocimiento que permita deter-

minar con precisión las condiciones del recurso hídrico 
(SEMARNAT/CONANP, 2003 ).

Reserva ecológica estatal estero de San José del Cabo

Nombre: Reserva ecológica estatal estero de San José del Cabo.
Decreto: 8 de octubre de 1993.
Superficie: 766-68-4 ha; actualmente, 512-22-98 ha.
Programa de manejo (Boletín Oficial Extraordinario, 2004): des-

de su decreto, esta área natural de competencia estatal ha su-
frido diversas modificaciones, tanto en su poligonal como en 
lo administrativo. La pérdida del brazo norte del estero y la 
consiguiente disminución del espejo de agua, el rápido cre-
cimiento urbano, así como la presión de los desarrollos turís-
ticos que colindan con esta área, y la falta de un instrumento 
rector actualizado de esta ANP, han impactado drástica y ne-
gativa, limitando la recuperación de esta zona.

Localización: en la región sureste del estado de Baja California 
Sur, contigua a la zona urbana de la ciudad de San José del 
Cabo, cabecera municipal de Los Cabos. El estero presenta 
condiciones ecológicas limnéticas, con comunidades típicas de 
agua dulce, y está separada del océano por una barra arenosa.

Problemática: 
•	 Cambio de uso del suelo y la construcción irregular de insta-

laciones dentro de la reserva, caballerizas y renta de motos.
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•	 Desarrollo de proyectos turísticos que generan impactos 
directos e indirectos como el proyecto turístico Puerto Los 
Cabos, y su marina interior a 800 m de distancia del cuer-
po de agua.

•	 Elevado crecimiento urbano de San José del Cabo.
•	 Introducción de especies exóticas como tilapia, Cryptoste-

gia grandiflora y goopies.
•	 Aumento en la tasa de erosión debido al impacto de acti-

vidades humanas.
•	 Aprovechamiento ilegal de hoja de palma así como de pal-

ma completa.
•	 La alta incidencia de incendios dentro de la reserva.
•	 Tiraderos de basura y escombro cauce arriba del estero.
•	 Eutrofización del cuerpo de agua por la falta de capacidad 

de la planta de tratamiento de aguas negras ubicada a un 
costado del cuerpo de agua, lo que ocasiona contamina-
ción constante.

Islas del Pacífico de la península de Baja California

Nombre: Área natural protegida Islas del Pacífico de la península 
de Baja California.

Decreto: 7 de diciembre de 2016.
Categoría: Reserva de la biosfera.
Superficie: 1 161 222-97-89.71 ha, de las cuales 70 139-62-39.87 ha 

corresponden a la superficie terrestre y 1 091 083-35-49.84 ha a 
la superficie marina.
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Programa de manejo: se desconoce si tiene un programa de ma-
nejo, siendo difícil que en un periodo breve se completen por 
lo reciente de su creación. 

Localización: en el Océano Pacífico, frente a la costa occidental de 
la península de Baja California, se localizan 21 islas y 97 islotes 
de jurisdicción federal, algunas agrupadas en archipiélagos y 
cuyos nombres de norte a sur son: las islas Coronado Norte, 
Coronado, Coronado Centro, Coronado Sur y tres islotes; is-
las Todos Santos Norte, Todos Santos Sur y 18 islotes; isla San 
Martín; isla San Jerónimo y un islote; isla Adelaida; islas San 
Benito Oeste, San Benito de en Medio, San Benito Este y 23 is-
lotes, e isla Cedros y 10 islotes. En el estado de Baja California 
Sur están las islas Santo Domingo y 16 islotes; isla Santa María 
y tres islotes; isla Magdalena y 17 islotes; isla San Gil y dos is-
lotes, isla Pauquino y cuatro islotes, islas Pájaros y Creciente, 
y la isla Los Alijos.

Problemática:
•	 No obstante que las islas del Pacífico de Baja California 

aún mantienen una rica diversidad de especies nativas y 
endémicas, algunas de estas están amenazadas por la de-
predación y la competencia de especies no nativas, intro-
ducidas o exóticas; de manera análoga, muchas especies de 
animales insulares no tienen temor a depredadores intro-
ducidos —como las aves marinas con relación a los gatos 
domésticos ferales— o no tienen medios de escape y de-
fensa, quedando inermes frente a estos depredadores.

•	 Otras amenazas específicas para las especies de vida silves-
tre de estas islas derivan del incremento de las actividades 
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humanas desordenadas en las propias islas y sus alrededo-
res, pues las poblaciones humanas costeras del noroeste de 
México están creciendo de manera acelerada; no se da aún 
un manejo integral enfocado a la conservación ambiental 
y al cuidado de los recursos naturales; la supervisión y la 
vigilancia son muy escasas o nulas, cuando las leyes y re-
glamentos vigentes indican que estos ambientes naturales 
y sus especies debieran protegerse rigurosamente.

•	 Existen algunas obras de infraestructura federal en estas is-
las, como son la instalación, mantenimiento y operación de 
señales marítimas, que aún se llevan a cabo sin los cuidados 
óptimos para la vida silvestre. Si bien ha habido mejoras 
notables en los últimos tiempos, hay aún impactos no re-
gulados de los destacamentos de la Secretaría de Marina–
Armada de México y de las actividades de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. Es necesario que todo tipo 
de actividades y obras, con independencia del tipo de actor 
que la realiza, se den con supervisión y bajo los más altos 
estándares de manifiestos de impacto ambiental de ley.

Turismo sustentable

Marco legal y normativo aplicable al turismo sustentable

La creciente preocupación por cuidar el ambiente, y la importan-
cia adquirida por el turismo, ha llevado a fortalecer los convenios 
internacionales y a la creación de un amplio marco referencial, y 
normativo orientado a regular e incentivar el desarrollo susten-
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table del turismo en las ANP. A este respecto México realiza di-
versas acciones, destacando (Secretaría de Turismo, 2016; Ibáñez, 
2016a y 2016b; CONANP, 2007; Bezaury y Gutiérrez, 2009):

a) Los convenios y tratados internacionales, entre los cuales se 
encuentra la Convención de Diversidad Biológica y la World 
Heritage Convention de la UNESCO.

b) Leyes tales como la Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica Federal, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Pro-
tección al Ambiente (LGEEPA), la Ley General de Turismo 
(LGT), la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), la Ley 
de Aguas Nacionales (LAN), la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) y la Ley Federal de 
Derechos (LFD).

c) Reglamentos, entre los cuales se encuentran el Reglamento 
de la LGEEPA en Materia de Áreas Naturales Protegidas, en 
materia de Ordenamiento Ecológico Territorial, en Impacto 
Ambiental y en ANP, el Reglamento de la Ley General de Tu-
rismo, el Reglamento de Turismo Náutico y el Reglamento de 
Inspección de Seguridad Marítima. 

d) Decretos de AnP, incluyendo guías y lineamientos estipulados 
por la CONANP y la SEMARNAT. 

e) Normas oficiales voluntarias u obligatorias, por mencio-
nar algunas: NMX-AA-133-SCFI-2006, sobre los requisi-
tos y especificaciones de sustentabilidad del ecoturismo; 
PROY-NMX-AA-119-SCFI-2005, de marinas turísticas; 
NOM-059-SEMARNAT-2010, relacionada con la protección 
ambiental de especies de flora y fauna silvestres nativas de Mé-
xico, categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio; NOM-131-SEMARNAT-2010, que estable-
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ce lineamientos y especificaciones para el desarrollo de activi-
dades de observación de ballenas, relativos a su protección y la 
conservación de su hábitat; NOM-022-SEMARNAT-2003, que 
establece las especificaciones para la preservación, conserva-
ción, aprovechamiento sustentable y restauración de los hu-
medales costeros en zonas de manglar; NOM-06-TUR-2009, 
referente a los requisitos mínimos de información, higiene y 
seguridad que deben cumplir los prestadores de servicios tu-
rísticos de campamentos; NOM-05-TUR-2003, sobre los re-
querimientos mínimos de seguridad a que deben sujetarse las 
operadoras de buceo para garantizar la prestación del servicio; 
NOM-09-TUR-2002, que establece los elementos a que deben 
sujetarse los guías especializados en actividades específicas; 
NOM-08-TUR-2002, que establece los elementos a que deben 
sujetarse los guías generales y especializados en temas o loca-
lidades específicas de carácter cultural; NOM-07-TUR-2002, 
de los elementos normativos del seguro de responsabilidad 
civil que deben contratar los prestadores de servicios turísti-
cos de hospedaje para la protección y seguridad de los turis-
tas o usuarios; NOM-011-TUR-2001, requisitos de seguridad, 
información y operación que deben cumplir los prestadores 
de servicios turísticos de turismo de aventura; NOM-010-
TUR-2001, donde se estipulan los requisitos que deben con-
tener los contratos que celebren los prestadores de servicios 
turísticos con los usuarios-turistas.

f) Otros, guía para la presentación de una Manifestación de Im-
pacto Ambiental (MIA) del sector turístico en su modalidad 
particular, criterios de capacidad de carga o límites de cambio 
aceptables y otras leyes y reglamentos que se relacionen en 
forma indirecta con el turismo y las ANP. 
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Visitación y derrama económica

La creciente visitación turístico-recreativa en las ANP es una rea-
lidad mundial. En México, el turismo en estos sitios se ha visto 
en aumento, tan solo entre 2002 y 2005, el número de visitantes 
de las ANP alcanzó los 20 millones, generando una derrama eco-
nómica de aproximadamente 5000 millones de pesos (CONANP, 
2006). Actualmente, se considera que 89 de las 181 ANP de México 
cuentan con potencial para realizar actividades relacionadas con 
el turismo sustentable. De acuerdo con el registro de visitación, 
y conforme al cobro de derechos de la CONANP (2016), el mayor 
flujo turístico se registró en 15 anp, entre las que se encuentran: 
la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, el Complejo Insular Espíritu 
Santo y el Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de 
California. Cabe destacar que existen otros sitios y ANP en Baja 
California Sur, donde también existen importante afluencia de 
visitantes, tal es el caso del Parque Nacional de Cabo Pulmo, el 
Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas y la Reserva 
Ecológica Estatal Estero de San José del Cabo. 

A la fecha, no existen estadísticas globales, sobre el número de 
visitantes en todas las ANP de Baja California Sur; sin embargo, 
con base en datos de Ibáñez (2014, 2016, 2016b), Olmos-Martínez 
et al. (2015a), Cortés y Miranda (2015), Hernández (2013), Alpizar 
(2013), Calderón et al. (2013), Fasio (2013), SEMARNAT (2013) y 
Rebolledo (2013), se estima que en 2011 se recibieron 155 557 per-
sonas que realizaron actividades turísticas-recreativas. Asimismo, 
la derrama económica, tan solo por pago de derechos, osciló en 
9 333 420 pesos, esto sin considerar gastos de traslado, hospedaje, 
alimentación, trasportación local y contratación de servicios re-
creativos (Ibáñez, 2016b).
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Actividades y tipologías del fenómeno turístico 

Las actividades turísticas que se desarrollan en estas zonas están 
establecidas dentro de los planes de manejo y los criterios de zo-
nificación de cada ANP; en general, las actividades permisibles 
son aquellas que generan bajo impacto, en virtud de que permi-
ten crear conciencia de protección a la biodiversidad natural y 
además, representan una alternativa económica que beneficia 
a comunidades y usuarios locales (CONANP, 2016). Las activi-
dades turístico-recreativas que se practican en las ANP de Baja 
California Sur son, en reservas de la biosfera: visitas guiadas y 
no guiadas, observación de aves, flora y fauna silvestre y endémi-
cas, senderismo, rapel, montañismo, campismo, escalada en roca, 
excursionismo, ciclismo de bajo impacto, educación ambiental y 
turismo científico; en parques nacionales y reservas especiales: 
visitas guiadas y no guiadas, observación de aves, peces, arreci-
fes, cetáceos, de flora y fauna endémica o migratoria (en especial, 
tiburón ballena y ballena gris), senderismo, rapel, montañismo, 
buceo, snorkel, campismo, kayak, rafting, paseo en lancha, turis-
mo científico, escalada en roca, excursionismo, ciclismo de bajo 
impacto y pesca recreativa y deportiva (Ibáñez, 2016b; Fasio, 2013; 
Hernández, 2013; Alpizar, 2013; Olmos-Martínez et al., 2015a).

Consideraciones finales

Si bien en Baja California Sur un bajo porcentaje de la población 
desconoce el significado de una ANP, la mayor parte está cons-
ciente de que hay que proteger las áreas que no han sido afecta-
das por el hombre, y casi la mitad sabe que existe una institución 
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encargada de la vigilancia y protección de estas. A pesar de esto, 
más de la mitad de la gente que vive dentro de las ANP no sabe 
cuál es la importancia de vivir en estas zonas, de los programas 
de manejo, reglamentación y normatividad de las mismas, o de 
las actividades permitidas y prohibidas. Haciendo referencia es-
pecíficamente al programa de manejo, en un estudio realizado 
por Olmos-Martínez et al (2016) dentro de la Reserva Ecológica 
Estatal Estero San José del Cabo, solo el 38 % de los habitantes 
de la zona dijo conocer que existe un programa de manejo, a la 
vez que un 48 % percibe una mejora en su calidad de vida tras la 
declaratoria de dicha ANP.

Al parecer, algunos cambios realizados en las actividades per-
mitidas dentro de las ANP han afectado las actividades económi-
cas y sociales de sus habitantes. Asimismo, casi la mitad de ellos 
no consideran que haya mejorado su calidad de vida desde su 
decreto; por ejemplo, Olmos-Martínez et al. (2015b) encontró que 
en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna los habitantes per-
ciben cambios en su forma de vida en dos sentidos, por un lado 
perciben exclusión desde la creación de la reserva dado que se 
restringe la actividad ganadera extensiva debido el sobrepastoreo 
y daño a la vegetación (cabe mencionar que la ganadería es una 
de las actividades económicas tradicionales en el área), así como 
la caza de ciertas especies animales que eran parte de su dieta 
diaria y ahora esta prohibida; por otro lado, reconocen que se han 
beneficiado por los programas de desarrollo y financiamiento de 
actividades económicas como el ecoturismo y creación de viveros 
de traspatio, entre otros, que apoyan la economía familiar.

No obstante, en general, estas comunidades no perciben haber 
mejorado su calidad de vida, lo que también se ve reflejado en el 
interés de los habitantes de las ANP por tener contacto con auto-
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ridades y participar con estas en reuniones, talleres y foros para 
conocer más acerca de la importancia de las áreas donde viven y 
los beneficios que esto trae para ellos; más aún, ante el deterioro 
de las ANP observado por sus habitantes, lo cual también marca 
los puntos vulnerables que deben ser atendidos. A manera de re-
sumen los principales deterioros observados son los siguientes:

•	 Reducción de superficie forestal por cambio de uso de suelo
•	 Aumento de la zona costera impactada.
•	 Incremento de sequías, lo que resulta en la falta de agua po-

table.
•	 Mayor frecuencia e intensidad de huracanes, y lluvias más in-

tensas y/o menos frecuentes.
•	 Cambio en patrones de lluvia y vientos.
•	 Bajo rendimiento de cosechas por temperaturas extremas 

(frío o calor).
•	 Pérdida de hato ganadero por sequías pronunciadas.
•	 Reducción de la actividad pesquera por cambio en las condi-

ciones del mar.
•	 Pérdida de especies pesqueras por cambios en las temperatu-

ras y nivel del mar.
•	 Reducción de la actividad turística por cambio en playas

Para concluir, Baja California Sur cuenta con un enorme 
potencial ambiental, así como económico y social en diferentes 
sectores productivos, siendo el más relevante el turismo. Esto es 
destacado por la propia CONANP (2017b), donde se ubica a Baja 
California Sur como el estado que contiene el mayor número de 
ANP sugeridas para la realización de actividades de turismo sus-
tentable. No obstante, es necesario resaltar que el impacto am-
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biental de las acciones no planificadas del turismo tradicional, 
efectuadas sin tener en cuenta las características particulares de 
cada zona, amenazan la conservación y el uso inteligente de los 
recursos. Se debe considerar al turismo sustentable en las ANP 
como la mejor alternativa para el desarrollo de las presentes y 
futuras generaciones del estado de Baja California Sur.
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Comercio alternativo en el turismo

La actividad comercial, o bien, el intercambio de bienes, ha esta-
do presente en las actividades humanas desde la conformación de 
sociedades, en virtud de la obtención de satisfactores. Histórica-
mente, la noción del comercio se encuentra estrechamente rela-
cionada con las transacciones físicas de mercancías y productos, 
mismos que se caracterizan por las necesidades de una nación 
y de su consumo. Con el tiempo, los satisfactores y las prácticas 
comerciales cambian en la medida en que una sociedad cambia, 
conoce más del medio en el que vive, la especialización de las 
regiones con las que intercambia bienes y las expectativas de los 
consumidores, basados en valores socialmente dominantes.

Detrás de la comercialización de una mercancía existen pro-
cesos de adaptación que una empresa tiene que afrontar, a razón 
de gustos y preferencias de sus consumidores; estos procesos se 
manifiestan desde el diseño de un producto para un mercado es-
pecífico, hasta el cumplimiento de regulaciones o normas que son 
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fijadas en la sociedad en la que se compran y venden los produc-
tos, considerando los descubrimientos tecnológicos y sus medios 
de comunicación. 

El proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran 
escala en el que las naciones han crecido, tiende a la globaliza-
ción, gracias a la cual las sociedades actuales se han sometido 
a una creciente comunicación e interdependencia entre los dis-
tintos países, unificando sus mercados, sociedades y culturas a 
través de una serie de transformaciones sociales, económicas y 
políticas que les dan un carácter global. Parafraseando a Anthony 
Giddens (1999) en su definición de globalización, esta no es solo 
interdependencia económica, sino la transformación del tiempo 
y del espacio en nuestras vidas; los acontecimientos económi-
cos o sociales, aunque físicamente lejanos, nos afectan más que 
nunca, esto quiere decir que las decisiones que tomamos como 
individuos tienen, con frecuencia, implicaciones globales. Es in-
negable cómo este proceso de globalización se ha manifestado en 
una dimensión económica, gracias a la intención del intercambio 
y la comercialización.

A través del proceso de globalización, las naciones se interre-
lacionan a tal grado que dependen de las condiciones mundiales, 
en términos de las comunicaciones, del sistema financiero inter-
nacional y del comercio. Es evidente, entonces, que el escenario 
mundial se sostenga y dependa de las transacciones económicas 
internacionales (Reyes, 2001).

El beneficio que una sociedad busca con la comercialización 
es el desarrollo, y este se caracteriza por el florecimiento de nue-
vas necesidades en la sociedad, mismas que originan un cambio 
de valores, que posteriormente demanda actuaciones responsa-
bles por parte del tejido empresarial, actuaciones que recaen en 
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el individuo. De acuerdo con Amartya Sen (1999), «Las personas 
deben ser vistas como agentes activamente involucrados en la 
construcción de su propio destino, y no solamente como recep-
tores pasivos del fruto de ingeniosos programas de desarrollo». 
Según este autor, en una entrevista realizada por Nermeen Shaikh 
(Casassas, 2006), la dificultad fundamental de enfrentar las des-
igualdades radica en el hecho de que las circunstancias en las que 
la globalización podría comportar mayores beneficios para los 
más pobres no se dan en la actualidad. Sin embargo, este no es un 
argumento válido para oponerse a la interacción económica a es-
cala global, sino un argumento para trabajar en pos de una mejor 
división de los beneficios derivados de la interacción económica 
a escala global.

Para entender el efecto del comercio como actividad econó-
mica en relación con el turismo, no está de más hablar del con-
sumo de productos diseñados exclusivamente para la satisfacción 
de las personas capaces de trasladarse de un lugar a otro para 
poder adquirir mercancías, ya sean tangibles o intangibles, que 
admiren o deseen de una localidad fuera de la de origen.

Tabla 1. Tipología de consumos en productos turísticos
Productos Ejemplos

Tangibles Mercancías caracterizadas por recuerdos, vesti-
mentas, alimentos, utensilios tradicionales y repre-
sentaciones de la localidad

Intangibles Experiencias tradicionales, aventuras, masajes, 
muestras tradicionales, sublimación de sentidos 
(recorridos en lugares como mercados, rutas y 
senderos), actividades recreativas y relajación, 
expresadas generalmente en servicios

Fuente: elaboración propia, 2017.
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El turismo se puede entender como un fenómeno social con 
repercusiones económicas donde existe un desplazamiento de 
personas por el deseo de conocer y disfrutar peculiaridades de 
lugares diferentes del propio, se puede capturar la esencia del pla-
cer de trasladarse a otra comunidad para conocer lugares nunca 
vistos o incluso disfrutar de lugares similares al de procedencia; 
esta esencia es captada por empresarios y microempresarios que 
se disponen a prestar sus servicios en estos lugares para cumplir 
con las necesidades y expectativas de cada turista a cambio de 
una retribución monetaria.

Reconocer al turismo como una actividad comercial nos per-
mite enfocarnos desde el momento en el que un deseo personal 
de conocer, viajar y divertirse, que es intangible, se cosifica y se 
convierte en una mercancía que se puede adquirir a cambio de 
dinero; esta interpretación permite entender al turismo como la 
actividad económica que vende un espacio, temporalmente, don-
de una persona puede recrearse, atendiéndose como derechos de 
uso, descansar o trabajar en un ambiente de servicios e infraes-
tructura (McIntsh, 2002) adaptada para satisfacer distintas nece-
sidades. En consecuencia, el turismo es una fábrica de ilusiones 
o subproductos que recuerdan o permiten vivir una experiencia, 
refiriéndose no solo al medio natural que es parte de una comu-
nidad, sino también a las empresas y estructuras creadas para la 
atracción, las cuales resaltan peculiaridades de una comunidad 
haciendo que cada experiencia en ese lugar sea un momento en-
tretenido, grato o esperado para relajarse.

Como apunta Fletcher (1997), las sociedades que han estado 
dispuestas a crecer económicamente sin tener los medios o tec-
nología de punta para industrializarse, toman al turismo como 
una opción segura para tener crecimiento económico y desarro-
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llo social, el cual genera un efecto multiplicador1 sobre las áreas 
productivas como el comercio, la construcción, las comunica-
ciones y los transportes, actividades que se realizan a través de 
la oferta de servicios de entretenimiento, hospedaje y relajación. 
Por tanto, el turismo se vuelve un medio de transformación de as-
pectos económicos, sociales y ambientales, los cuales repercuten 
directamente a la localidad en la que se desarrolla la actividad y 
los cambios en la comunidad afectan recíprocamente a la activi-
dad turística.

El turismo como actividad económica se infiltra como pie-
za clave en las decisiones políticas de numerosos países que han 
desarrollado políticas públicas que benefician la promoción, la 
planificación y la comercialización del turismo como un factor 
fundamental para el crecimiento económico en diferentes zonas 
de una localidad, desde las urbanas hasta las periféricas, exaltan-
do peculiaridades de cada zona.

Los eventos ocurridos el siglo pasado a partir de notables acon-
tecimientos mundiales, como la caída del muro de Berlín, el re-
descubrimientos de zonas arqueológicas, la eficiencia en el trans-
porte, la contaminación en zonas urbanas, etcétera, provocaron 
un aumento en el control, estandarización y aprovechamiento de 
los servicios turísticos, limitando la capacidad receptiva en los 
lugares protegidos donde el equilibrio ecológico se encontraba 
en estado frágil; asimismo, se diversificó la oferta turística, creán-

1 El concepto multiplicador se basa en la aceptación de que las ventas de una 
empresa requieren de compras de otras dentro de la economía local; esto es, 
porque los sectores industriales de una economía son interdependientes. Esto 
significa que las empresas no solo compran materia prima como mano de obra, 
importaciones y demás, sino que también compran bienes y servicios interme-
dios producidos por otros establecimientos dentro de la economía local.
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dose nuevos productos de acuerdo con el  tipo de consumidor 
al que se dirige la oferta. Por otra parte, a nivel mundial se mo-
dificaron las necesidades del turista y su conciencia respecto al 
medio ambiente que visita, estimulando cambios en la demanda 
de productos turísticos, provocando así una mejora en la calidad 
en los servicios que son prestados en la actualidad.

Para mejorar la calidad de los servicios turísticos, los gobier-
nos tienden a reformar los agentes de servicios y de la población 
en general, desarrollando planes educativos especializados en 
las escuelas básicas e integrando a la educación superior carreras 
especializadas en el área turística, con la meta de captar nuevos 
mercados y regular la estacionalidad, alcanzando así el desarrollo 
de sus regiones turísticas.

Las localidades en donde se practica el turismo se vuelven un 
punto de atracción, generalmente son ciudades donde existen los 
avances necesarios para el desarrollo de una sociedad: trabajo, 
circulación de capital, tecnología, movimientos sociales y acceso 
a educación; esto provoca la migración por parte de los habitan-
tes de las comunidades cercanas en busca de un mejor estilo de 
vida o de oportunidades de empleo. 

La creación de grandes centros turísticos que atraen no solo 
a los turistas locales sino también a los extranjeros, convierten a 
una localidad en un centro de atracción internacional donde los 
avances antes mencionados se potencializan y la localidad resalta 
aún más, convirtiéndose en un punto de partida para la creación 
de empresas que posteriormente solicitan insumos y mano de 
obra de las localidades cercanas.

En la generación de productos turísticos, es necesario tomar 
en cuenta la perspectiva de los consumidores, esto permite la 
evolución de ideas con base en la cultura de la localidad, adap-
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tándose a las necesidades de los visitantes a través del diseño de 
nuevas presentaciones gastronómicas, empaques creativos, dife-
rentes formas de promoción y demás estrategias mercadológicas 
que permiten resaltar las características de una comunidad o de 
un destino turístico. 

Los estilos de vida tienden naturalmente al cambio, donde 
una población busca, constantemente, satisfacer sus necesidades 
de acuerdo con los recursos que tiene a su alcance. En la medida 
en que se reconozcan los sucesos en un contexto local y se identi-
fiquen nuevas técnicas o aplicaciones tecnológicas relacionadas a 
su comunidad, se podrán adaptar ideas a su estilo de vida.

Con el uso de las tecnologías de comunicación, una población 
mantiene contacto con otros lugares; al compartir información, 
permite generar patrones que los gobiernos adaptan de acuerdo 
con el ámbito local o nacional, estableciendo políticas que guíen 
las actividades productivas que velen por el desarrollo y el creci-
miento económico de una zona.

Dentro del desarrollo local, las organizaciones civiles y socie-
dades cooperativas son pieza clave para el fortalecimiento y creci-
miento de una comunidad. A consecuencia de la incapacidad del 
mercado y del sector público para satisfacer convenientemente 
determinadas necesidades colectivas, surgen nuevas formas de 
organización. Es aquí donde los nuevos destinos turísticos toman 
fuerza por la organización de las comunidades al saber vender sus 
recursos culturales y naturales de forma responsable, siendo ellos 
los encargados de dar a conocer sus tradiciones, usos y costum-
bres, de acuerdo con la región. 

Fruto de la difusión de información en medios masivos en la 
modernidad, el consumidor genera y circula datos y comentarios 
sobre los productos y experiencias consumidos, así como el im-
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pacto de estos en la sociedad, dando como resultado un consumi-
dor más informado y que no solo está interesado en el producto 
sino también en los efectos éticos, ecológicos y económicos que 
genera la comercialización del mismo. 

Los movimientos de consumo ético, de los que el comercio 
alternativo forma parte, han experimentado un peculiar aumen-
to y difusión en las últimas décadas a través de técnicas y me-
todologías de mercado, en las que se identifican las siguientes 
más comunes: la comercialización de productos ecológicos, los 
productos que respeten la vida e integridad de los animales, las 
maderas ecocertificadas obtenidas de bosques no devastados, los 
productos agropecuarios orgánicos, los productos que no recu-
rran al trabajo o explotación infantil y los que defiendan la sobe-
ranía alimentaria local; todo esto dentro del consumo cotidiano, 
que con el apoyo del estado gestionan pautas de comercialización 
con impacto directo en los consumidores, sensibilizándolos pre-
viamente de la bondad de sus causas y certificando los productos 
que corresponden con determinados procedimientos éticos.

Las necesidades de las empresas turísticas generan cambios en 
sus propias estructuras y procesos, gestando cambios en el trato 
de los recursos, en la creación de productos turísticos y en los 
consumidores; todo esto se utiliza como herramienta mercadoló-
gica para titularse como empresa responsable o sustentable. 

Las empresas sustentables no solo tienen una misión de man-
tener el índice de ganancias alto, sino también de retribuir a la 
comunidad en la cual están insertas. Es aquí donde recae la res-
ponsabilidad social de la empresa y de los consumidores actua-
les, conscientes del impacto del comercio, sobre todo en aspectos 
ambientales y sociales.
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Mientras gran parte de las naciones afinaban los criterios de 
eficiencia económica en busca de su integración al mercado glo-
bal, hubo grupos sociales que no lograron unirse a esta dinámica 
ni pudieron participar de la comercialización internacional, te-
niendo, en su lugar, que inventar y reinventar las pocas opcio-
nes que quedaban a su alcance; a través de la tercerización de sus 
economías, no contando con industrias desarrolladas, exaltaron 
aquellos elementos que contaban como básicos, en eventos que 
son únicos por su carácter endémico o particular. Un ejemplo de 
esto es el caso de los tianguis de temporada que, al exaltarse como 
un elemento particular, se venden como un tianguis regional o 
incluso como mercado local orgánico, por contar con elementos 
tradicionales y saludables. 

Es en esta época cuando surge, en un contexto internacional, 
la necesidad de conservar la salud y los niveles socioambientales 
como prioridades para el desarrollo; en este tenor, la democracia 
se presenta como el derecho al bienestar de la población depen-
diendo de la implementación de procesos basados en principios 
de equidad, responsabilidad, transparencia e información con la 
plena participación de la sociedad civil. Las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y las sociedades comunitarias buscan 
movilizar estratégicamente a la sociedad civil para orientar su 
concientización y poder de consumo para influenciar en la toma 
de decisiones internacional. Es así como surge la idea de la econo-
mía solidaria y el comercio alternativo, basándose en ideas de un 
consumo responsable, solidario y de proximidad.

Las preferencias comerciales contribuyen al crecimiento de las 
naciones a través de la comercialización de sus recursos natura-
les y culturales, tanto en ámbitos internacionales como locales, 
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promoviendo un desarrollo económico autónomo. Asimismo, el 
consumo local permite el control del impacto en los recursos y la 
contaminación del traslado de mercancías en la actualidad. Sin 
embargo, esto tiene también sus inconvenientes, como la resis-
tencia de parte de los productores de los países desarrollados al 
ver que sus mercados pierden participación en los sectores aho-
ra cubiertos por la competencia, generando nuevos patrones de 
competitividad a los cuales las empresas que compiten en el mer-
cado deberán adaptarse. 

Las organizaciones basadas en comercios alternativos tienden 
al reconocimiento de actividades en un esquema de solidaridad 
y justicia que responde a las necesidades de la población y a su 
tipo de consumidor internacional. Algunas de estas actividades 
comerciales son comercio justo, consumo responsable, comercio 
de proximidad y mercados locales orgánicos o farmer´s market. 
Estos no necesariamente son actividades diferentes, pues sus 
esquemas son cada vez más similares; a final de cuentas, todas 
las actividades anteriores se hacen cada vez más presentes en la 
sociedad, como puntos de atracción turística o como base de la 
diversificación de un producto turístico tradicional.

Consumo responsable

El consumidor responsable se caracteriza por ser consciente y 
consecuente, tiene en cuenta el impacto social y ambiental del 
consumo y busca minimizarlo para hacer un uso racional y razo-
nable de los recursos naturales, que no ponga en peligro el bien-
estar de las futuras generaciones; hoy en día, el consumo respon-
sable se ha identificado como una herramienta eficaz y coherente 
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que ayuda a la sociedad a afrontar los nuevos desafíos de esta 
época, tal como la lucha contra el cambio climático o la erradica-
ción de la pobreza; el consumo responsable se une a todas aque-
llas iniciativas que persiguen promover un desarrollo sostenible.

El 15 % de la población mundial que vive en los países de altos 
ingresos es responsable del 56 % del consumo total del mundo, 
mientras que el 40 % más pobre, en los países de bajos ingresos, 
es responsable solamente del 11 % del consumo de acuerdo con 
la notas informativas de la Cumbre de Johannesburgo del 2002 
(ONU, 2002). Es bajo esta premisa que el consumo debe ser distri-
buido en áreas estratégicas para generar crecimiento económico, 
el turismo se convierte así en una herramienta que atrae al con-
sumidor responsable a adquirir productos y servicios, generando 
una tendencia de imitación, generalmente impulsada por estratos 
sociales altos que disfrutan de productos de una localidad espe-
cifica divulgando sus bondades y el mínimo impacto ambiental, 
creando patrones de imitación o dando promoción del lugar por 
medio de redes sociales, estas se vuelven entonces comunidades 
de práctica, esto es, la organización social se vuelve el principal 
difusor de información y principal formador de la propia socie-
dad; asimismo, incorporan el conocimiento como parte integral 
de sus actividades e interacciones (Sanz, 2003), lo que refuerza 
las tendencias de consumo y permite que estas prácticas se alber-
guen en la vida cotidiana.

Comercio de proximidad

Es la comercialización de los productos ecológicos de proximi-
dad o aquellos que han sido cultivados y elaborados en un radio 



114 amador betancourt/Juárez mancilla/Cruz chávez

de menos de 100 km entre el productor y el consumidor (Nave-
reau, 2007). Entre las características de las mercancías resalta la 
frescura, por ser de la huerta a la mesa, cuyo almacenaje y trans-
porte ha sido mínimo o nulo, por lo que está garantizada la plena 
conservación de todas sus cualidades. Son productos que permi-
ten aumentar la cercanía entre consumidores y productores, sien-
do una relación favorable para ambos; los consumidores pueden 
ver de cerca cómo son los sistemas de producción, aumentando 
la confianza del consumidor y recibiendo, de primera mano, la 
garantía de un producto de calidad; en ocasiones, también tienen 
acceso a precios más bajos, al no existir intermediarios. Como 
consecuencia, al tener consumidores fieles, se puede generar un 
valor social y cultural que permite a los pequeños y medianos 
productores preservar su identidad y sus rentas, contribuyendo 
de esta manera a la vertebración y la supervivencia del territorio, 
defendiendo sus valores agrícolas y sus tradiciones.

Los sistemas de consumo local (Sonnino, 2006) son una al-
ternativa a los modelos de corporaciones globales donde los pro-
ductores y los consumidores están separados por una cadena de 
procesadores/manufactureros, intermediarios y especuladores, 
dentro de la cadena comercial. Con el incremento en la escala de 
los sistemas industriales de alimentos, el control de calidad se en-
cuentra en mayor medida en manos de los mediadores, mientras 
que, en la dinámica del consumo local, estas relaciones cambian y 
el control de calidad recae en el consumidor y el productor. Esto 
se traduce en un apoyo al crecimiento económico de la localidad; 
cuando este crece, hay más trabajo, mayor seguridad, y en el me-
jor de los casos, menos desempleo, de lo que se desprende una 
reducción en las problemáticas sociales como la delincuencia y se 
facilita el acceso a más productos y servicios que de otra manera 
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no se podrían pagar. En general, consumir productos locales es 
una decisión mucho más sustentable, ya que el impacto ecológico 
que conlleva importar productos que también se elaboran en la 
localidad es injustificable.

El diseño de estos productos, orientados hacia un producto 
de calidad que genere la confianza del consumidor y por medio 
del cual se aprecie el estilo de vida del lugar, es vital para que 
el visitante se permita adherirse al destino turístico a través de 
los sentidos. En los poblados conocidos como pueblos mágicos, 
consumir productos de la localidad crea un estilo de vida que los 
hace únicos y admirados por aquellos que viven en grandes ur-
bes. A este estilo de consumo se le denomina turismo lento, y 
aporta a la sociedad actual una clase de viaje que los desconecta 
de la agitada vida diaria y los transporta a vivir una experiencia 
totalmente refortalecedora, a ritmo lento, para poder observar, 
complacerse e integrarse en los paisajes y la cultura del lugar que 
visitan (Mancini, 2015). 

Mercado local orgánico: Farmer’s market

Los nuevos elementos de formas de consumo responsables per-
miten la creación de formas de mercado que satisfagan necesida-
des del sector público con la participación de las organizaciones 
locales en coalición con el Estado. Tal es el caso de la creación de 
los Green Market o Farmer’s market, que en español se traducen 
como mercados de productores, mercados verdes o mercados 
agrícolas.

Esta idea de un sistema alternativo es una posibilidad para 
crear lazos directos entre los productores, generalmente agrope-
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cuarios, de países del sur, y los consumidores, que en su mayoría 
se encuentran en los países industrializados. Además, crea opcio-
nes tanto a aquellos que trabajan el campo en pequeñas parcelas, 
como a los propietarios de microempresas de transformación y 
venta de productos de base.

Un mercado de productores es un mercado normalmente al 
aire libre en un espacio público, donde los agricultores y gana-
deros venden directamente al público. Es una parte esencial, en 
muchos casos, de los circuitos de comercialización cortos, la pro-
ducción de variedades locales y el consumo de productos locales, 
con sus consecuencias positivas para la sostenibilidad.

La actividad lleva aparejada adjetivos como saludable y orgá-
nico, donde la comercialización de los productos genera un gusto, 
un tanto gourmet o selectivo, en los comensales. Sin embargo, 
por la naturaleza del evento, no siempre se puede confirmar si 
el producto es orgánico o no, puesto que en ocasiones no están 
regulados por una ley federal que los certifique. Esta tendencia 
comercial es una reformulación de los mercados locales, bajo es-
quemas de seguridad y salud alimentaria, donde se piensa que los 
productores podrán vender de forma simple, con acceso directo, 
a precios justos, con o sin certificaciones, avalados solamente por 
el consumidor. 

Los mercados locales orgánicos son expresiones de una co-
mercialización de mercancías, usualmente plantas y animales, 
que no han tenido una modificación genética, o bien, que sean 
variedades que no estén en mercados internacionales. Los mer-
cados de productores se presentan como un apoyo al productor 
local, en un ambiente con competencia regulada, a la vez que 
este es una defensa al mercado internacional de productos com-
petitivos.
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La presencia de los consumidores responsables, éticos y justos 
es la base y sostén de la actividad comercial, que en ocasiones, 
no solo ha permitido convertir a los mercados de productores 
en zonas de intercambio, también les ha dado tanto valor que se 
vuelven una atracción turística, donde el visitante puede acercar-
se a la cultura de una región.

El reto que enfrentan los mercados locales orgánicos es la va-
riación de visiones dentro de sí misma, donde la necesidad de 
afrontar nuevos retos ha puesto en relieve diferencias de fondo 
entre las organizaciones acerca de sus objetivos a corto, mediano 
y largo plazo, así como en lo que respecta a sus estrategias de 
trabajo.

En un entorno económico como el actual, el precio es un factor 
clave en las decisiones de compra. Las nuevas tecnologías están 
permitiendo manejar diferentes variables para establecer el precio 
de sus productos: la demanda, la fecha de caducidad, el compor-
tamiento individual de un consumidor, la proximidad, la compe-
tencia, e incluso las políticas nacionales; todo esto permite que 
el productor, en asesoría de las organizaciones, fije precios con 
respaldo en un diseño de producto adecuado para su mercado.

Es por eso que esta forma alternativa de comercio promueve 
una relación voluntaria y justa entre productores y consumidores, 
esto se hace a través de una tienda designada y certificada que 
funge como canal de distribución de dichas mercancías.

Dentro de un comercio tradicional, los canales de distribu-
ción son el conjunto de empresas o individuos que adquieren la 
propiedad, o participan en su transferencia, de un bien o servi-
cio a medida que este se desplaza del productor al consumidor o 
usuario industrial. Las decisiones sobre el canal de distribución 
o comercialización se encuentran entre las más importantes que 
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debe tomar la administración, pues afectan de manera directa to-
das las demás decisiones de mercadotecnia (Kotler, 2003).

La mayor parte de los productores utilizan intermediarios para 
llevar sus productos al mercado y tratar de organizar un canal de 
distribución. La razón del uso del intermediarios se debe en gran 
medida a una mayor eficiencia al poner los bienes a disposición 
de los mercados meta. Por medio de sus contactos, experiencia, 
especialización y escala de operaciones, ofrecen a la empresa más 
de lo que esta puede lograr por sí misma. En los canales de distri-
bución, los intermediarios compran grandes cantidades de mer-
cancía a los fabricantes para dividirlas en surtidos de acuerdo con 
lo que desean los consumidores; con ello, desempeñan un papel 
importante, pues hacen que correspondan oferta y demanda.

El turismo se visualiza como una opción viable para el desa-
rrollo de localidades en busca de divisas e inversión para su creci-
miento y desarrollo. En la actualidad se apuesta al turismo como 
uno de los pilares de la economía donde se aprovechan recursos 
como las playas y los paisajes de los litorales nacionales, el legado 
arqueológico, la riqueza cultural y la bio y etnodiversidad de cada 
nación, todo lo cual es ofertado como mercancía idónea para la 
recreación y el esparcimiento, tanto al visitante como al inversio-
nista, en el combatido mercado del turismo mundial. 

Dada la importancia de esta actividad económica a nivel mun-
dial, la proliferación de destinos turísticos —convencionales o 
alternativos— ha permitido reforzar las estrategias para su pro-
moción y desarrollo. No menos importante, la construcción de 
redes turísticas —horizontales o verticales— ha dilucidado la con-
solidación del turismo dentro de la política económica, haciendo 
necesario la estructuración de agendas y planes para su desarrollo.
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En el trasfondo de este escenario planificador del turismo, 
las instituciones se han edificado como verdaderos soportes en 
un mundo altamente globalizado y competitivo. Estas institucio-
nes, sean organismos, asociaciones, foros o confederaciones, son 
quienes se encargan de conglomerar los diferentes mecanismos 
para la toma de decisiones y debates respecto al turismo. Agru-
pando a una gran cantidad de países y prestadores de servicios 
dentro de la industria turística, las instituciones internacionales 
coadyuvan en la regulación y fomento de tan importante acti-
vidad, emergiendo de ellas trascendentales acuerdos que dictan 
tendencias para su organización; de ellas han brotado significati-
vos convenios sobre el desarrollo humano, el cuidado del medio 
ambiente y la gestión de la calidad.

El producto turístico que se ofrece en la actualidad favorece 
el gusto y necesidades de la comunidad nacional e internacional, 
ofreciendo desde actividades de observación hasta las actividades 
extremas que se caracterizan por la complejidad del equipo y la 
adrenalina de quien vive las experiencias.

En el dinamismo de la economía en el sector terciario se exalta 
al turismo como una actividad económica con la capacidad ne-
cesaria para generar flujo de divisas y empleo, además de contri-
buir al desarrollo regional, creando un efecto multiplicador sobre 
otros sectores como el comercio, la construcción, las comunica-
ciones y el transporte.

En la medida en que nuevas tendencias que se han incorpora-
do a la vida cotidiana de las naciones, el turismo se ha adaptado 
a los parámetros prescritos en las últimas décadas, los cuales han 
estado íntimamente ligados al propósito de la conservación am-
biental, haciendo que las ventas de productos típicos, regionales 
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y artesanales, tengan un valor agregado intangible, por el que se 
cotiza aún más que el propio recurso natural.

Identificando los patrones de visita de turistas en el mundo, se 
encuentra que México está en el noveno puesto del ranking mun-
dial, como se muestra en la tabla 2. De acuerdo con el Programa 
Sectorial 2013-2018 (Sectur, 2013), México puede aprovechar su 
potencial turístico de visita, al contar con ventajas comparativas 
que se asocian a su ubicación geográfica, al potencial de conecti-
vidad, a su amplio inventario turístico y su capacidad para gene-
rar productos turísticos de calidad. 

Tabla 2. Llegadas de Turistas Internacionales (millones de personas)
Ranking 2015 2013 2014 2015 Var % 15/14

Mundial 1088 1134 1184 4.4 %
1 Francia 83.6 83.6 84.5 0.9 %
2 EE. UU. 70 75 .. ..
3 España 60.7 64.9 68.2 5.0 %
4 China 55.7 55.6 56.9 2.3 %
5 Italia 47.7 48.6 50.7 4.4 %
6 Turquía 37.8 39.8 .. ..
7 Alemania 31.5 33 35 6.0 %
8 Reino Unido 31.1 32.6 .. ..
9 México 24.2 29.3 32.1 9.5 %
10 Rusia 28.4 29.8 31.3 5.0 %
11 Tailandia 26.5 24.8 29.9 20.4 %

Fuente: elaboración propia con datos de la Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT, 2016).

Las condiciones que atraviesa el turismo nacional en su for-
mación y consolidación de productos turísticos diferenciados se 
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ve afectada por problemas relacionados con la seguridad y el am-
biente económico, que ralentizan el desarrollo pleno de comuni-
dades receptoras de turismo.

El reto actual del sector turístico a nivel nacional es elevar la 
competitividad; para esto, es necesario que las comunidades y los 
gobiernos generen acciones públicas deliberadas, que partan de 
un diagnóstico compartido del estado actual del sector turístico y 
que sustente el diseño e implementación de una política pública 
articulada, con objetivos claros, pero, sobre todo, efectiva para re-
solver los retos de esta industria. Aprovechar el potencial turísti-
co requiere que todos los actores involucrados puedan coordinar 
ideas orientadas a apoyar los diferentes sectores comerciales a los 
que el turismo no ha llegado y buscar la diversificación de la ofer-
ta turística; en este tenor, los comercios alternativos son opciones 
que permiten revalorizar las estructuras conocidas del mercado y 
de productos que necesitan adaptarse a mercados más dinámicos.

El turismo como actividad dinámica y generadora de cambios, 
es un detonador de desarrollo y progreso con base en la interre-
lación de actividades de manera transversal e interdisciplinaria, 
que permite agrupar más de 50 actividades económicas, gene-
rando oportunidades principalmente para las micro, pequeñas 
y medianas empresas, a través de encadenamientos productivos 
de mayor valor agregado con base en cultura, tradición y valores 
propios de una localidad (Sectur, 2014).

De acuerdo con esta premisa, para que el turismo llegue a ser 
un catalizador del desarrollo que aumente el nivel de bienestar de 
las comunidades receptoras, generando un sentido de pertenen-
cia y contribuyendo a la preservación de la riqueza natural y cul-
tural, es necesario que la propia zona receptora cree una pasión 
por sí misma, generando así una identidad que permita que esos 
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valores cívicos se reflejen en la creación de productos turísticos, 
y la propia comunidad, urbana o rural, los aproveche. A través de 
los productos de comercios alternativos pueden crearse ventanas 
de oportunidad para generar ventajas competitivas en la diver-
sificación de la oferta de destinos y productos del sector, lo cual 
abre espacios para una mayor competencia por la atracción de 
turistas internacionales.

Conclusión

El turismo es una actividad económica sumamente dinámica, ca-
paz de mantener un ritmo de crecimiento económico que favorece 
a las comunidades involucradas; sin embargo, a la par genera otras 
problemáticas en el entorno nacional e internacional, como con-
taminación, sobreexplotación de recursos y abandono de lugares. 

El dinamismo de la actividad turística tiene como particula-
ridad la poca necesidad de industrias de transformación, pero 
genera impactos económicos rápidamente en comparación con 
otras ramas productivas. Es dentro de este sector productivo, que 
el comercio se aloja y se diversifica a los patrones comercio tra-
dicional.

El comercio alternativo no se aleja de los preceptos de com-
petencia y estandarización del comercio tradicional, sino que 
diversifica las actividades con ayuda de etiquetados y/o certifica-
ciones que permiten la distinción de productos, dando certeza a 
los consumidores de su autenticidad. El comercio alternativo es la 
respuesta de los pequeños productores y consumidores a las de-
ficiencias del sistema globalizado de libre comercio, que impiden 
la participación plena y digna de múltiples grupos sociales y que 
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genera una distribución inequitativa de la riqueza y de los recur-
sos nacionales, altos índices de pobreza, marginación, carencia de 
servicios públicos, entre otros. El comercio alternativo, entonces, 
es la forma en la que las comunidades pueden diversificar sus 
mercados y, en casos específicos, dirigir todo su esfuerzo en la 
comercialización de materias primas, permitiendo que parte de 
sus producciones sean vendidas con márgenes lo sufrientemente 
elevados en mercados específicos, en los que las fuerzas de mer-
cado no encarezcan el producto, permitiendo la distribución de 
un ingreso para una mejor calidad de vida de la comunidad orga-
nizada, normalmente acompañada de las diversas ONG, organi-
zaciones ecologistas o de comercio justo, que facilitan la correcta 
distribución de los ingresos.

Este sistema alternativo es una posibilidad para crear lazos di-
rectos entre los productores y los consumidores. Además, crea 
opciones tanto a aquellos que trabajan el campo en pequeñas par-
celas, como a los propietarios de microempresas de transforma-
ción y venta de productos de base. De esta manera, las diferentes 
crisis y los años de lucha han dejado un legado importante.

La tarea principal que enfrena el comercio alternativo es el 
imaginar soluciones novedosas con base en la práctica de los ac-
tores sociales de mayor proyección, concertando la experiencia 
del comercio justo y emprendiéndolo desde la comprensión de los 
hechos sociales que se viven en las comunidades que participan 
en los procesos de producción; así también, de la búsqueda de 
nuevas formas de comercio donde se incluyan a todos los actores 
sociales, desde el productor artesanal hasta el consumidor final.

Por último, para que la diversificación genere competitivi-
dad, de acuerdo con Dupeyras y MacCallum (2013), es necesario 
entender una serie de elementos que requieren desarrollarse de 
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manera armónica, tanto en estratos gubernamentales como co-
munitarios, para poder contribuir a posicionar a los destinos tu-
rísticos mexicanos en el ámbito internacional como destinos de 
clase mundial, confiables, atractivos y sustentables. Los factores 
que sustentan la medición de la competitividad se pueden obser-
var en la tabla 3.

Tabla 3. Elementos necesarios para resaltar el turismo
y generar mejores productos

Elemento Enfoque

Diversificación Generación de nuevos productos a los consu-
midores.

Especialización Capacidad de generar experiencias únicas.

Innovación Creatividad en el diseño de nuevos productos 
enfocados en la mejora continua.

Productividad Eficiencia en el uso de los recursos en la ge-
neración de valor agregado.

Profesionalización Administración y gestión de la actividad tu-
rística junto con el recurso humano.

Sustentabilidad Capacidad de satisfacer al consumidor to-
mando en cuenta el recurso del que vivirá la 
siguiente generación.

Fuente: Elaboración propia, con base en Dupeyras y MacCallum, 2013.

El turismo de sol y playa no durará mucho a largo plazo, por 
tanto, es necesario diversificar el mercado buscando nuevos pro-
ductos turísticos que satisfagan las necesidades de los nuevos 
consumidores informados y sensibles a los cambios sociales y 
ambientales, sin descuidar a los otros sectores del mercado. 

Esta meta se encuentra marcada en los objetivos del Programa 
Sectorial de Turismo 2013-2018 (Sectur, 2013):
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•	 Objetivo 1. Transformar el sector turístico y fortalecer esque-
mas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el 
potencial turístico.

•	 Objetivo 2. Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta 
turística.

•	 Objetivo 3. Facilitar el financiamiento y la inversión públi-
co-privada en proyectos con potencial turístico.

•	 Objetivo 4. Impulsar la promoción turística para contribuir 
a la diversificación de mercados y el desarrollo y crecimiento 
del sector.

•	 Objetivo 5. Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos 
turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las 
comunidades receptoras.

En sintonía con estos objetivo, el gobierno de la República 
mexicana, en uno de los programas especiales derivados del Plan 
Nacional de Desarrollo (Sectur, 2014), estableció colocar al turis-
mo como un eje transversal y estratégico dentro del Programa Na-
cional de Infraestructura con una de las mayores inversiones; se 
fortalecerá la infraestructura de transporte, conectividad, comu-
nicación, modernización de los puntos de entrada para el turismo 
internacional, la rehabilitación de playas, zonas arqueológicas, im-
plementación de la nueva política de señalización turística nacio-
nal para carreteras federales, estatales, servicios básicos y medio 
ambientales, entre otras; promoverán la integración económica, el 
desarrollo regional y el uso eficiente de los factores productivos del 
país. Para poder llevar a cabo estos objetivos, tendrán que contar 
con la participación ciudadana o comunitaria en colaboración con 
el gobierno, para que los destinos puedan guiar por buen camino 
cualquier opción comercial y turística que sepan realizar.



126 amador betancourt/Juárez mancilla/Cruz chávez

Bibliografía

Casassas, D. (2006). Desarrollo como libertad. Entrevista con 
Amartya Sen. Cuadernos del CENDES. Caracas: Universidad 
Central de Venezuela.

Dupeyras, A. y MacCallum, N. (2013). Indicators For Measuring 
Competitiveness in Tourism. OECD Tourism paper.

Fletcher, J. (1997). «Impacto económico del turismo», en C. Coo-
per, Turismo: Principios y práctica, Madrid: Editorial Síntesis.

Giddens, A. (1999). La tercera vía. La renovación de la socialde-
mocracia. Madrid: Editorial Taurus.

Harvey, D. (2008, septiembre-octubre). «El derecho a la ciudad», 
en New Left Review, pp. 23-40.

Kotler, P. A. (2003). «Fundamentos de Marketing», en P. Kotler. 
Marketing: an introduction, 6ta. ed., p. 398. Mexico: Pretince 
Hall.

Mancini, J. A. (2015, junio). «Turismo Slow. Una nueva tendencia 
turística», en Revista Turydes: Turismo y Desarrollo. Recupe-
rado el 23 de diciembre de 2016, de http://www.eumed.net/
rev/turydes/18/turismo-slow.html

McIntsh, R. W. (2002). Turismo: planeación, administración y 
perspectivas. Mexico: Limusa.

Morin, E. (2010). ¿Hacia el abismo? Globalización del siglo XXI. 
Barcelona: Paidós.

Navereau, B. (2007, enero). «El Comercio de proximidad. Hacia 
una toma de conciencia por parte de los actores privados y 
públicos», en Travaux et Recherches dans les Ameriques du 
Centre (TRACE). Recuperado el 3 de febrero de 2015, http://
trace.revues.org/625



127Turismo y comercio alternativo: sostenibilidad...

Organización Internacional del Comercio Justo (WFTO) (2014, 
26 de julio). Comercio justo. En Oficina Regional para Lati-
noamérica de la Organización Mundial del Comercio Justo. 
Disponible en de http://wfto-la.org/comercio-justo/que-es/

Organización Mundial del Turismo (OMT) (2016). World Tou-
rism Barometer. UNWTO. Recuperado el 30 de diciem-
bre de 2016, de http://www.siimt.com/work/models/sii-
mt/Resource/1de0bb9d-8199-48fb-af9a-769464f99875/
PDF_RankingOMT_2015_May16.pdf

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2002). Modelos de 
consumo y producción. Cumbre de Johannesburgo 2002. Jo-
hannesburgo: ONU. Recuperado el 20 de diciembre de 2016, 
de http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/modelos_
ni.htm

Reyes, G. E. (2001). «Teoría de la globalización: bases fundamen-
tales», en Revista Tendencias. Vol. II, núm. 1, junio, pp. 1-2, 
43-53. San Juan del Pasto, Colombia: Universidad de Nariño.

Sanz, S. (2003). Reseña del libro Comunidades de práctica: apren-
dizaje, significado e identidad. España: UOC. Recuperado el 
5 de mayo de 2015, de http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/
ssanz1003/ssanz1003.html

Secretaría de Turismo (SECTUR) (2013, 13 de diciembre). «Pro-
grama Sectorial de Turismo 2013-2018», en Diario Oficial de la 
Federación. Recuperado el 30 de diciembre de 2016, de http://
www.sectur.gob.mx/PDF/0216/Programa_Sectorial_Turis-
mo_2013_2018.pdf.

_______(2014). Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018. Méxi-
co: Gobierno de la República. Recuperado el 10 de enero 
de 2017, de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/21289/21ps_turismo.pdf



128 amador betancourt/Juárez mancilla/Cruz chávez

Sen, A. (1999). Development as freedom. Gran Bretaña: Oxford 
University Press.

Sonnino, R. (2006). “Beyond the Divide: rethinking relationships 
between alternative and conventional food networks in Euro-
pe”, en Economic Journal of Geography, pp. 181-199.

Vivas, E., y Montagut, X. (2010). «La situacion del comercio justo 
en el estado español», en E. Vivas, ¿A dónde va el comercio jus-
to? Modelos y experiencias, pp. 11-40. Espana: Icaria.



129

Introducción

El tema de la calidad en el servicio al cliente no es un tema nue-
vo dentro del ámbito empresarial, desde hace mucho tiempo los 
clientes siempre han elegido sus productos y servicios conforme 
a un buen trato y una buena atención para la satisfacción de sus 
necesidades. Es por esto que la importancia de ofrecer bienes y 
servicios de calidad es cada vez más esencial en el mercado; los 
consumidores son más exigentes y tienen una gran noción de 
lo que implica la calidad, no es fortuito que la calidad del servi-
cio haya llegado a ser la herramienta competitiva más podero-
sa que poseen las empresas de servicios (Berry, 2004). En otro 
ámbito, desde el punto de vista empresarial, las estrategias de 
gestión de calidad han sufrido cambios continuos en respuesta a 
la complejidad de los entornos políticos, sociales y económicos, 
yendo desde acciones de inspección, especificaciones y control 
de calidad, hasta las estrategias de mejoramiento continuo y el 
diseño de servicios basados en las expectativas del cliente. La 
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satisfacción del consumidor ha sido explicada por diversos au-
tores. De acuerdo a Tse, Nicosia y Wilton (1990), la satisfacción 
ha sido utilizada por economistas, sociólogos y psicólogos para 
indicar la efectividad del marketing, reflejar el bienestar de la so-
ciedad e indicar el sentimiento emocional de los individuos res-
pectivamente.

La calidad es un término que por lo general casi todos los 
consumidores podemos entender; sin embargo, al momento de 
querer definir este constructo de índole empresarial es donde 
comienzan las verdaderas dificultades. La naturaleza compleja y 
abstracta del concepto de «calidad» es reconocida por Zeithaml 
(1988) al presentar esta como un fenómeno de nivel intermedio 
de abstracción. Lo anterior hace referencia a que la calidad se 
muestra como un término relativo multidimensional con acep-
ciones diferentes, tanto en el tiempo como en función de quien lo 
utilice, esto debido a que implica el necesario juicio de valor indi-
vidual y colectivo. Autores como Grönroos (1984) han explicado 
cómo es la calidad en el servicio percibido por parte de los usua-
rios al analizarlo como una valoración que los clientes realizan 
del servicio al momento de ser ofrecido. Este tipo de calidad es 
definida bajo términos comparativos, es decir, tras la valoración 
que el cliente emite de lo que el servicio le ha ofrecido en relación 
de lo que otros servicios similares podrían haberle proporciona-
do en otras ocasiones.

Realizar un análisis de la calidad en el servicio percibido por 
concepto de género es cada vez más justificable en la actualidad 
empresarial debido a que no existe una homogeneidad en los gus-
tos y preferencias de los consumidores, es decir, existe una serie 
de variables que deben comprenderse alrededor de la oferta de 
los restaurantes, como los clientes, que constituyen el eje principal 
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de cualquier empresa y, por tanto, son factor determinante en la 
estrategia a seguir en el desarrollo de una empresa. Los factores 
de consumo que definen por medio de la mercadotecnia y la pu-
blicidad modificaciones de las preferencias de los consumidores 
en favor de artículos mayormente mostrados, favoreciendo con 
ello el consumo injustificado; y por último, entorno de mercado, 
se refiere a las variables a las que se enfrenta una empresa que no 
son de su control o dependencia, pero son determinantes sobre 
su desarrollo. 

Marco teórico

Calidad en el servicio 

Desde el comienzo de la psicología, el término expectativa ha 
sido utilizado en distintos contextos teóricos. De acuerdo a Navas 
(1990), este término se usó por primera vez en el análisis motiva-
cional de la conducta hecho por teóricos como Edward Tolman 
y Kurt Lewin; bajo esta luz, la calidad en el servicio es el hábito 
desarrollado y practicado por una organización para interpretar 
las necesidades y expectativas de sus clientes, como apunta Pizzo 
(2013), y ofrecerles, en consecuencia, un servicio accesible, ade-
cuado, ágil, flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable, 
aún bajo situaciones imprevistas o ante errores, de tal manera que 
el cliente se sienta comprendido, atendido y servido personal-
mente, con dedicación y eficacia, y sorprendido con mayor valor 
al esperado; proporcionando, en consecuencia, mayores ingresos 
y menores costos para la organización.
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Kotler (2001) define al servicio como cualquier acto o des-
empeño que una parte puede ofrecer a otra y que es en esencia 
intangible, no dando origen a propiedad de algo. En este contex-
to, la calidad en el servicio y satisfacción del cliente constituyen 
dos muy importantes tópicos en la sociedad actual, tanto en la 
industria, la educación como en la investigación. La participación 
del sector de servicios ha ido creciendo (Czinkota y Ronkainen, 
2002) al tiempo que aumenta también la preocupación por la ca-
lidad del servicio, toda vez que reconoce su valor humano, estra-
tégico y competitivo (Peralta, 1999).

 Las primeras conceptualizaciones sobre la calidad percibida 
en los servicios fueron aportadas por los múltiples estudios de 
Grönroos (1978, 1984, 1990) y Grönroos y Shostack (1982), reali-
zados en Suecia. En estos estudios se evidencia que el consumidor 
es la principal fuente de información al momento de evaluar la 
calidad en los servicios.

Bitner y Hubbert (1994) consideran que la calidad percibida 
es un concepto controvertido en la literatura del marketing de 
servicios, se define como un juicio personal y subjetivo que el 
consumidor emite sobre la excelencia o superioridad de un ser-
vicio o compañía; es una forma de actitud formada a partir de 
evaluaciones cognitivas y afectivas del individuo en su relación 
con la organización. Por otra parte, Kotler y Keller (2006) men-
cionan que el nivel de servicio percibido es «aquella evaluación 
que hace el consumidor de la diferencia entre todos los beneficios 
y todos los costos de una oferta de mercadotecnia respecto a la 
competencia». 

De manera más específica y concerniente a las necesidades de 
la presente investigación, Stevens et al. (1995) abordaron específi-
camente la calidad en el servicio dentro de la industria restauran-
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tera, definiéndola como aquella percepción que tiene el cliente de 
la superioridad en el servicio que recibe, abarcando dos grandes 
dimensiones: la intangible, como la atención del personal, y la 
tangible, como las instalaciones físicas o el arreglo físico del per-
sonal de contacto.

Análisis de las expectativas al definir el grado
de satisfacción percibido por el cliente

Desde el punto de vista del resultado, la satisfacción se concibe 
como un estado de ánimo conductista hacia un consumo con-
suetudinario. Para hacer un análisis de la satisfacción de los con-
sumidores, Martínez-Tur et al. (2001) menciona dos enfoques: en 
el primero la satisfacción se asocia a una parca activación y a la 
actuación de procesos cognitivos, tomándose en consideración 
hasta qué punto el bien o servicio adquirido cumple con las fun-
ciones que este tenía asignadas; en el segundo enfoque se toma 
en cuenta la alta activación con gran relevancia de los procesos 
afectivos, siendo relevante, en este caso, la participación de las 
variables afectivas. 

Ahora bien, en lo que respecta a la calidad percibida, su 
evaluación, como ya se ha señalado, consideraría la discrepancia 
entre el nivel estándar y el de la prestación ofrecida, realizando 
una evaluación según la diferencia entre las expectativas y las 
percepciones de la experiencia de servicio.

En la formación del juicio evaluativo se discute su pureza o 
combinación con la ejecución o rendimiento, demostrándose 
su rol en procesos de contraste y en la asimilación. Al respecto, 
Geers y Lassiter (2003) han establecido que los estímulos que en-
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tran en fuerte conflicto con las expectativas suelen recibir más 
atención que los estímulos congruentes con dichas expectativas. 
En el marco de la psicología conductual cognitiva, se acentúa el 
carácter motivador de las expectativas que nos permiten anticipar 
la realidad. Para Price et al. (1995) existen dos tipos de usuarios: 
aquellos motivados por los beneficios funcionales y aquellos que 
quieren conseguir beneficios afectivos; en servicios con beneficio 
funcional, el componente afectivo puede estar ligado a diferentes 
causas. Al respecto, Schiffman y Lazar (2006) hacen referencia al 
hecho de que existen numerosas influencias que tienden a distor-
sionar la percepción, entre las cuales destacan la apariencia física, 
los estereotipos, la primera impresión, las conclusiones apresura-
das y el efecto halo (evaluación de un objeto o persona basada en 
una sola dimensión).

Las expectativas que presenta el usuario tienen que ver con 
lo que esperan recibir como servicio. De modo que si aceptamos 
la existencia de una calidad técnica y otra asociada a elementos 
intangibles o del proceso de prestación, se puede hablar de expec- 
tativas tangibles y expectativas intangibles (Marzo et al., 2002), 
así también, es posible establecer la distinción entre expectati- 
vas cognitivas y expectativas afectivas, las primeras tendrían un 
carácter más general asociadas a las creencias anticipatorias del 
servicio y su calidad, mientras que las segundas estarían direc-
tamente asociadas a la experiencia afectiva y su confirmación, 
que conlleva al sentimiento de satisfacción o insatisfacción. La 
escuela cognitiva de la psicología presupone que todo comporta-
miento está dirigido al logro de una meta. Las necesidades y las 
experiencias del pasado son razonadas, categorizadas y transfor-
madas en actitudes y creencias que actúan como predisposiciones 
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para el comportamiento, teniendo, por consiguiente, un rol en la 
formación de expectativas.

Calidad en el servicio y su interpretación por concepto
de género

La interpretación de la calidad en el servicio nunca ha sido una 
tarea sencilla para aquellos expertos en el área de los juicios ac-
titudinales, esto, debido a que las diferencias en las percepciones 
sobre el constructo calidad es tan solo un sustento cuando de in-
terpretaciones se trata acerca de un servicio ofertado, o al mismo 
tiempo, para centrar más los servicios a las características de sus 
usuarios (Hofstede, 1991; Gagliano y Hathcote, 1994; Lin et al., 
2001; Palmer y Bejou, 1995; Worth et al., 1992). De este modo las 
desigualdades físicas y biológicas que vienen determinadas por 
las diferencias de género implican actitudes determinadas y per-
cepciones distintas (Fisher y Arnold, 1994). A grandes rasgos, la 
investigación de género refleja que las mujeres son más conserva-
doras en el uso del servicio y, por consiguiente, se comprometen 
más con el mismo (Kover, 1999; Philips et al., 1983). En este sen-
tido, Stafford (1996) argumenta que la percepción de la calidad 
del servicio durante la transacción es superior en el caso de las 
mujeres al momento de hacer un juicio. Por otra parte, hay otros 
estudios en los que se indagan las diferencias de género en los 
niveles de satisfacción de los clientes, en donde se destaca que 
la satisfacción no está muy relacionada con las desigualdades de 
género (Carmel, 1985; Linn, 1982); sin embargo, en otros estudios 
se ha puesto de manifiesto que las mujeres suelen mostrar nive-
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les de satisfacción más elevados (Buller y Buller, 1987) y, además, 
suelen depositar su interés en los elementos físicos del servicio 
recibido (Carlson et al., 2000; Like y Zyzanski, 1987; Schaufler y 
Rodríguez, 1994; Weiss, 1988).

Metodología

La presente investigación se realizó en el sector restaurantero 
de comida mexicana en el municipio de La Paz, Baja California 
Sur; se tomó como única variable el género y la metodología, 
como se verá más adelante, fue descriptiva, no experimental; 
de campo y transeccional. La población objeto de estudio fue 
conformada por 11 restaurantes afiliados a la Cámara Nacio-
nal de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados 
(Canirac, S. A.) en el estado de Baja California Sur durante el 
año 2013.

Diseño del Estudio

Alcanzar el objetivo del presente trabajo de investigación fue po-
sible a través de un diseño no experimental, transversal y explo-
ratorio, debido a la necesidad de obtener datos relacionados a la 
calidad en el servicio percibida por parte de los clientes asistentes 
al segmento de especialidad internacional en el municipio de La 
Paz, Baja California Sur. El trabajo de campo se desarrolló duran-
te los periodos de febrero de 2013 a junio de 2013. Para realizar 
las encuestas que permitieran visualizar la calidad percibida fue 
necesario conocer la muestra que se requeriría para cada estrato 
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restaurantero, por lo que fue necesario calcular la demanda po-
blacional en temporada alta, por medio de los datos proporcio-
nados en la tabla 1.

Tabla 1. Restaurantes de comida mexicana
 adscritos a Canirac en el año 2012

Segmento COMIDA MEXICANA

Número de restaurantes 11
Demanda diaria AVG 20
Demanda mensual 6600
Muestra 363
% Aplicado 65 % (231 de 363)

Fuente: elaboración propia con datos de Canirac, 2012.

Para poder obtener el tamaño de la muestra fue necesario rea-
lizar un muestreo probabilístico que se debió ajustar a un mues-
treo estratificado debido a que el estudio se realizó en cinco espe-
cialidades restauranteras del municipio de La Paz. La fórmula que 
se utilizó fue la siguiente:

n =          N ∙ Zα
2 ∙ p ∙ (1−p)

         e2 ∙ (N−1) + Zα
2 ∙ p ∙ (1-p)

El parámetro que se utilizó en esta investigación son aquellos 
datos proporcionados en el censo que se aplicó a los empresarios, 
el nivel de confianza utilizado o riesgo aceptado en esta investi-
gación fue del 95 % (z = 1.96 sigmas), un margen de error del 5 % 
y una varianza poblacional que se tomó bajo la hipótesis de que 
al haber una gran diversidad de la población, se consideró una 
p = 50 % y una q = 50 %. 
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Durante el periodo ya mencionado (febrero-junio de 2013) se 
aplicó un total de 368 cuestionarios.

Diseño del Cuestionario

La confiabilidad del instrumento se estimó por medio del Co-
eficiente de Cronbach. El Coeficiente de Cronbach puede ser 
calculado sobre la base de la varianza de los ítems. Se aplicó 
el cuestionario a 40 comensales en 16 restaurantes de comida 
mexicana (60 % de la población registrada) obteniendo un coefi-
ciente de .8652, lo que significa que el instrumento cuenta con la 
validez y confiabilidad suficiente para seguir siendo aplicado en 
el resto de los comensales. El Coeficiente de Cronbach se calculó 
con la siguiente fórmula:

α = K
K 1

1 2

2S
ST

i

 
El número de ítems utilizado fue de 16, la sumatoria de la va-

rianza de los ítems fue de 6.39 y la varianza de la suma de los ítems 
fue de 33.87. Con tales resultados fue posible obtener lo siguiente:

AC = (16/(16 - 1)) * (1- (6.39/ 33.87))= .8657

El instrumento se integró por 16 ítems agrupado en cuatro va-
riables: instalaciones, capital humano, atmósfera y comida, cuya 
técnica de escalonamiento fue de tipo Likert, de cinco categorías 
de respuesta en el cual la interpretación es 5 = Totalmente de 
Acuerdo y 1 = Totalmente en Desacuerdo. La interpretación de 
las variables se muestra en la tabla 2:
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Tabla 2. Definición de las variables de estudio
Variables Definición

Instalaciones Percepción del usuario en relación a las condiciones 
físicas de las instalaciones en función de la como-
didad, espacios, áreas verdes, estacionamiento y la 
imagen de los baños.

Capital
humano

Percepción del usuario con relación a las caracterís-
ticas del personal que atiende en los restaurantes.

Atmósfera Es la percepción del usuario con respecto a la tem-
peratura (artificial o natural), la iluminación, música 
y aromas del establecimiento.

Comida Son las percepciones que el usuario muestra con 
respecto a la presentación de los alimentos y bebidas 
ofrecidas por los negocios restauranteros.

Fuente: elaboración propia.

Resultados

Antes de poder realizar un análisis de la calidad en el servicio 
percibido por parte del mercado de La Paz, Baja California Sur, 
fue necesario identificar las edades y el nivel de afluencia existen-
te dentro de este particular segmento de restaurantes. Tales datos 
se muestran en la tabla 3:

Tabla 3. Frecuencia de edades y sexos en restaurantes
de comida internacional

Edades Comensales % Hombres Mujeres H% M%

25 - 28 6 3 4 2 2 1
29 - 32 4 2 2 2 1 1
33 - 36 23 10 18 5 8 2
37 - 40 60 26 35 25 15 11
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41 - 44 72 31 40 32 17 14
45 - 48 47 20 33 14 14 6
49 ≥ 19 8 12 7 5 3
Total 231 100 144 87 62 38

Fuente: elaboración propia.

Los datos plasmados en la tabla 3 muestran cómo el segmen-
to masculino entre 37 y 48 años equivale al 46 % de la demanda 
total suscitada, mientras que las mujeres del mismo grupo etario 
representan el 31 % del total demandado; si esto se analiza de ma-
nera global, en este rubro de clientes con edades entre los 37 y 48 
años, puede encontrarse que representan un mercado del 77 %. 
Estos datos son importantes no solo en el sentido de definir cuál 
es el perfil de mercado existente en el ramo de comida interna-
cional en el municipio de La Paz, sino que al mismo tiempo, le 
proporciona al empresario una serie de datos que le ayudarán a 
eficientar su toma de decisiones dentro de un marco contextual 
estratégico hacia su oferta.

Por otra parte, en el rubro de la calidad, debe mencionarse que 
las evaluaciones muestran ciertas diferencias en relación con los 
diversos factores que se tomaron en cuenta para el estudio. Esto 
se aprecia con mayor claridad en la tabla 4 y en la gráfica 1.

Tabla 4. Evaluaciones de la calidad en el servicio
percibida en restaurantes de comida internacional

Género Instalaciones Personal Ambiente Comida Media

Hombres 4.32 4.65 4.50 4.66 4.53
Mujeres 4.24 4.15 4.10 4.07 4.14

Fuente: elaboración propia.
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Durante el trabajo de campo, pudo hacerse ver que los resul-
tados reflejan en gran medida las interpretaciones realizadas por 
Rafaeli (1989), quien encuentra que los hombres basan su juicio 
de valor en elementos como el contacto visual, sonreír y hablar 
más; mientras que las mujeres depositan su interés en otros ele-
mentos, como la tecnología, y a que a su vez, como se han produ-
cido cambios significativos en el comportamiento de las mujeres 
consumidoras, esto se traduce en cambios sociales en los que la 
mujer tiene un papel preponderante, llegando a tomar decisiones 
sobre el gasto y la planificación de las finanzas (Kover, 1999).

Otro aspecto que debe considerarse es el de las discrepancias 
encontradas al analizar cada uno de los factores en la herramienta 
de investigación. En el análisis realizado al factor personal puede 
visualizarse una diferencia de .50 en el juicio percibido hacia el 
servicio recibido por parte de los hombres, siendo las mujeres 
mucho más estrictas para evaluar la calidad ofertada por la em-

 

  

 

 

4.70

4.20

3.70
Instalaciones Personal Ambiente Comida

Masculino Femenino

Gráfica 1. Percepciones por género de la calidad en el servicio
percibido en restaurantes de comida internacional

Fuente: elaboración propia.
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presa en este apartado; sin embargo en lo que se refiere al factor 
instalaciones, las evaluaciones por ambos géneros no solamente 
son adecuadas para la empresa, sino que también presentan una 
similitud por concepto de género al instante de ponderar los jui-
cios hacia los determinantes de la calidad en el servicio dentro de 
un restaurante de comida internacional; esto, al mismo tiempo 
permite a la administración una buena posición para iniciar una 
planificación concerniente a la calidad en el servicio, además que 
al analizar la discrepancia existente por género, tan solo se en-
cuentra una diferencia en la percepción de .08 en la evaluación 
realizada al segmento masculino en comparación con el segmen-
to femenino. Lo anterior puede visualizarse en mayor medida y 
para una mejor comprensión en la gráfica 2 en lo que se refiere al 
factor instalaciones.

Gráfica 2. Juicios de valor en el factor instalaciones

Fuente: elaboración propia. 
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Por otra parte, es importante hacer ver que este factor, a pesar 
de existir una diferencia significativa entre las apreciaciones de 
calidad en el servicio entre la opinión masculina y femenina, los 
resultados siguen siendo particularmente muy aceptables desde 
la perspectiva de los juicios de valor emitidos por los comensales, 
a consideración de la herramienta que se utilizó en el constructo 
de la calidad en el servicio. Por otra parte, las desviaciones están-
dar que se presentan durante el análisis cuantitativo de los cuatro 
determinantes de la calidad en el servicio muestran estabilidad al 
hacer el comparativo de las medias tanto en el segmento mascu-
lino como en el femenino. Tales comentarios pueden observarse 
con mayor claridad en los datos de la tabla 5.

Tabla 5. Comparación de percepción por género
 en restaurantes de comida mexicana

HOMBRES MUJERES

ME-
DIA

DESV 
EST.

ME-
DIA

DESV 
EST.

1. Las características físicas del 
restaurante son totalmente cómo-
das a mi persona.

4.36 0.0350 4.22 0.0748

2. El mobiliario y los espacios son 
propicios para mi comodidad.

4.34 4.24

3. Cuentan con instalaciones ex-
teriores y estacionamiento visual-
mente atractivos.

4.28 4.16

4. Cuentan con baños que siempre 
se muestran limpios y cómodos.

4.31 4.34

5. El personal me trata con fami-
liaridad y entendimiento a mis 
necesidades.

4.75 0.1010 4.14 0.0707

6. El trato del personal es cordial 
en todo momento.

4.68 4.23
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7. El personal cuenta con un alto 
grado de conocimientos sobre los 
alimentos ofrecidos.

4.66 4.17

8. El aspecto físico del personal 
que brinda el servicio es agradable 
a la vista.

4.51 4.06

9. La temperatura del restaurante 
es idónea para mi comodidad.

4.45 0.1330 4.08 0.0365

10. La iluminación es adecuada a 
mis necesidades como cliente.

4.65 4.12

11. La música de fondo es agrada-
ble y acorde al tipo de restaurante.

4.55 4.14

12. Los aromas que se perciben en 
el restaurante son agradables a mi 
persona.

4.34 4.06

13. La presentación de los alimen-
tos y bebidas es muy atractivas.

4.64 0.1169 4.03 0.0374

14. Los alimentos y bebidas del 
restaurantes cuentan con un sabor 
y aroma agradable.

4.62 4.07

15. Los alimentos presentan una 
temperatura adecuada para su 
consumo.

4.45 4.12

16. La calidad de los alimentos y el 
precio final es justo.

4.41 4.06

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

Uno de los aspectos más difíciles (si no imposible) al momento de 
establecer un criterio único al hablar de la calidad en el servicio es 
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poder llegar a una sola definición, debido a los juicios actitudina-
les en los que todo consumidor se encuentra influido al momento 
de visitar un establecimiento. Autores como Albrecht y Zemke 
(1985) manifiestan que la valoración de la calidad del servicio que 
es realizada por los consumidores tiende a ser totalmente subjetiva 
y fuertemente influenciada por las expectativas. Por otra parte, Oh 
(1999) manifiesta que las expectativas de las mujeres suelen ser 
superiores a las de los hombres, siendo principalmente relevantes 
para las mismas que cubran sus necesidades; esta afirmación tiene 
especial relevancia con los datos analizados en este trabajo. 

Uno de los aspectos de mayor dificultad al momento de tra-
bajar el constructo de la calidad en el servicio es que esta pue-
de ser interpretada como una valoración global, pero, al mismo 
tiempo, esto no significa que podamos encontrar el mismo nivel 
de satisfacción en el mismo juicio; es decir, cuando el cúmulo de 
expectativas en un segmento de clientes entra en contacto con la 
organización, sin duda alguna, estas vienen ya determinadas por 
una cantidad de elementos que generan una amplitud de criterios 
en el comensal, en lo que concierne a la presente investigación.

El aspecto más importante al momento de ofrecer un servi-
cio de calidad a los consumidores es saber adaptarse a las necesi-
dades de estos, para lo cual la empresa debe analizar de manera 
meticulosa los mercados y tratar de obtener información puntual 
sobre la población que constituye su objetivo comercial. Al au-
sentarse este tipo de elementos es muy posible que se presenten 
discrepancias en la concepción del servicio entre las diferentes 
partes del intercambio comercial. Es por ello que se debe tratar 
de analizar si el nivel de calidad de servicio que se piensa ofrecer 
a los comensales está en sintonía con la percepción de estos. Con 
esto en mente, es necesario el compromiso de la empresa y com-
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prender en gran medida que los clientes son totalmente diferen-
tes, y que en el caso de los hombres y las mujeres, estos adquieren 
productos y servicios por juicios en muchas ocasiones diferentes, 
pero al mismo tiempo persiguiendo el mismo objetivo: satisfacer 
un estado de carencia percibida.

El tema de la calidad del servicio al cliente es uno de los facto-
res clave para permanecer en la preferencia de los consumidores; 
esta representa en muchas ocasiones la imagen que se proyecta en 
ellos, siendo a su vez un mecanismo diferenciador ante la compe-
tencia y el punto decisivo en el cual dichos clientes se crean una 
opinión positiva o negativa sobre la organización.
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Introducción

Este estudio tiene como objeto brindar elementos respecto al uso 
y manejo del tiburón ballena en la Bahía de La Paz. Para ello, se 
realizó un análisis económico de la prestación de servicios turís-
ticos de recreación marina, con una muestra de 12 empresas que 
brindan el servicio de avistamiento de tiburón ballena en la Bahía 
de La Paz. Al considerar la antigüedad de las embarcaciones y 
sus condiciones de depreciación y amortización, se encontró que, 
en promedio, la actividad ofrece escasos beneficios. No obstante, 
estos son compensados por la diversificación de actividades de 
recreación marina como buceo, snorkel, pesca deportiva, paseos, 
campismo de bajo impacto y kayakismo en Isla Espíritu Santo. 
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en la Bahía de La Paz, Baja California Sur
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Aspectos socio-ambientales del turismo
y del avistamiento del tiburón ballena

Diversos estudios han demostrado que las afectaciones a zonas 
costeras se deben a crecimientos urbanos sobre los litorales y 
a procesos económicos que se desarrollan en el ámbito urbano 
(García de Fuentes et al., 2011; Daltabuit et al., 2006; Mendoza 
y Silvia, 2010). Esto tiene que ver con varios factores, como el 
desarrollo inmobiliario (principalmente viviendas de segunda 
residencia), la construcción de hoteles, marinas y puertos, entre 
otras infraestructuras que se asientan en ecosistemas ambiental-
mente frágiles, cuyo impacto incluye fuertes desequilibrios en la 
vida marina y terrestre. Por otro lado, el turismo, como dinámica 
económica y social, ha ejercido fuerte presión sobre los recursos 
naturales, ya que el crecimiento de prestadores de servicios y vi-
sitantes ha dado como consecuencia que los espacios naturales 
sean comercialmente apropiados y utilizados como espacios de 
diversión y esparcimiento, lo cual resulta alarmante por el fuer-
te impacto hacia el entorno físico y por el constante crecimiento 
turístico. 

En cuestiones de impacto ambiental, la expansión urbana ha 
afectado significativamente el litoral de la ciudad de La Paz. El 
crecimiento demográfico de 2000 a 2010 ha sido del 2.82 % (cál-
culos propios a partir del INEGI, 2010), lo que ha implicado ma-
yor ocupación del suelo en las periferias de la ciudad, mayor con-
sumo de recursos y aumento de residuos sólidos. Por otro lado,  
la ciudad de La Paz se ubica en un terreno de desagüe natural que 
está conformado por una red de arroyos que desembocan hacia 
una ensenada, cuyos escurrimientos arrastran, en épocas de llu-
via, gran cantidad de desechos sólidos y líquidos hacia la Bahía de 



153análisis económico del servicio turístico de...

La Paz, dañando el ecosistema de muchas especies, en particular 
de la zona de alimentación del tiburón ballena (figura 1). Según 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) 
(2014), en su documento «Características del entorno urbano 
2014», la ciudad solo tiene 2.49 % de infraestructura de drenaje 
pluvial, lo que provoca que haya sobrecarga de la red de drenaje 
producido por el crecimiento y dinámica urbana de comercios y 
viviendas cercanas a la Bahía de La Paz. 

El turismo en México, como actividad económica, ha sido de 
gran relevancia económica por los beneficios que ha generado y 
por las formas de comercialización de diferentes productos, que 
incluyen la naturaleza, la cultura, el hospedaje, la alimentación y 
otros servicios complementarios (López y Marín, 2010; Santana, 

Fuente: elaboración propia.                   

Figura 1. Mapa de escurrimientos superficial y superficie urbana
en la ciudad de La Paz 
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2003). Por abordar algunos datos estadísticos y conocer la magni-
tud de la dinámica turística nacional hasta la local, se puntualiza 
la siguiente información: 

•	 México se ubicó en 2015 dentro de los 10 primeros lugares a 
nivel mundial con más arribo de turistas hacia el territorio 
nacional (OMT, 2015), su crecimiento ha sido del 4.16 % en solo 
10 años. México recibió en 2006 a 21.4 millones de turistas y en 
2015 arribaron al territorio mexicano 32.1 millones de turistas.

•	 El estado de Baja California Sur tuvo, de 2005 a 2014, un au-
mento del 2.16 % en visitantes que se hospedaron en algún 
hotel del estado. En 2005 se hospedaron 1 405 395 visitantes y 
1 740 469 en 2014 (Datatur, 2015).

•	 De 2011 a 2014, el municipio de La Paz tuvo un aumento del 
2.49 % en visitantes que se hospedaron en algún hotel del mu-
nicipio. En 2011 se hospedaron 226 462 visitantes y 289 487 en 
2014 (INEGI, 2015; 2014b; 2013; 2012).

•	 La infraestructura hotelera del estado de Baja California Sur 
en 2010 era de 332 hoteles, 90 de los cuales se encontraban en 
el municipio de La Paz; para 2013 aumentó la cifra estatal a 
352, 101 en La Paz; estos números disminuyeron considerable-
mente en 2014, cuando el total estatal pasó a ser de 329 hoteles, 
95 ubicados en La Paz, debido a que los datos se registraron 
después de que muchos hoteles dejaran de operar por los es-
tragos del huracán Odile a establecimientos hoteleros (Data-
tur, 2015; INEGI, 2015; 2014b; 2013; 2012).

Por otro lado, en los últimos años el turismo de segunda re-
sidencia en diferentes partes del país ha sido un proceso de ocu-
pación del suelo que va creciendo paulatinamente (Casas et al., 
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2013; Hiernaux-Nicolas, 2005). Como se muestra en la figura 2, 
el turismo de segunda residencia se distribuye en toda la ciudad, 
pero con mayor presencia en los primeros cuadros urbanos. En 
la ciudad de La Paz, incluyendo a la localidad de El Centenario, 
existen 3137 viviendas de uso temporal (INEGI, 2010), de las cua-
les el 22.6 % se ubican cerca del litoral. Aunque no hay estudios 
cuantitativos sobre este tema en La Paz, se puede afirmar que en 
temporadas vacacionales o de veraneo, un porcentaje de turistas 
de segunda residencia se desplazan hacia el hábitat del tiburón 
ballena.

En este sentido, el turismo ha ido en aumento tanto en el nú-
mero de visitantes que arriban a la ciudad de La Paz, como en la 
infraestructura hotelera que se ha expandido en el litoral, de modo 

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Mapa de localización de turismo residencial
en la Bahía de La Paz
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que existe una fuerte presión hacia el hábitat del tiburón ballena, 
ya que muchos visitantes buscan espacios naturales atractivos para 
observar o interactuar con especies en su hábitat natural. Es im-
portante puntualizar que el tiburón ballena ha sido objeto de una 
fuerte presión económica por la actividad turística desde 1990 en 
la península de Baja California (Enriquez et al., 2003), precisa-
mente porque se ha convertido en una fuerte atracción tanto de 
visitantes como de prestadores de servicios turísticos que han ido 
en aumento al paso del tiempo; en los últimos años ha surgido la 
preocupación por proteger y conservar espacios naturales para 
disminuir el impacto ambiental en el hábitat del tiburón ballena, 
en específico en la Bahía de La Paz, Baja California Sur.

Otro aspecto importante a considerar respecto al impacto 
sobre el hábitat del tiburón ballena es el número de embarca-
ciones que navega constantemente en las aguas de la bahía y del 
Golfo de California. En la Paz, como se muestra en la figura 2, 
existen varias marinas y puertos de pescadores en la ensenada, 
cuyas embarcaciones, al realizar sus actividades cotidianas, in-
cidentalmente tienen algún tipo de contacto físico con algunas 
especies, en su mayoría con el tiburón ballena, dejando lesiones 
permanentes en los especímenes (Anderson et al., 2014; Orams, 
2002). No obstante, el gran flujo de embarcaciones en aguas de 
la Bahía hace que sea insuficiente la supervisión y protección 
—por otras dependencias de gobierno— del tiburón ballena, 
ya que muchas de ellas no están debidamente autorizadas para 
practicar actividades relacionadas con el nado y avistamiento 
del tiburón ballena.
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Análisis económico de la actividad turística
de avistamiento de tiburón ballena
en la Bahía de La Paz, Baja California Sur

El turismo de apreciación del tiburón ballena es un nicho de mer-
cado creciente en México (Ziegler et al., 2012). No obstante, este 
ha impactado considerablemente las poblaciones de Isla Holbox, 
Quintana Roo y La Paz, Baja California Sur. Para el caso de Hol-
box (Ziegler et al., 2012), se encontró que altas tasas de contacto 
físico pueden causar daños al tiburón ballena, contacto que se 
incrementa con el número de embarcaciones en el área de avista-
miento al favorecer la aglomeración de nadadores. En el caso de 
La Paz, Ramírez-Macías y colaboradores (2012) mencionan que 
en el área de agregación del tiburón ballena hasta un 67 % de esta 
especie marina se ve afectado por los barcos, lo que da muestra 
de la necesidad de un área de protección que limite y controle los 
barcos y otras actividades humanas que puedan representar una 
amenaza.

Por lo anterior, resulta relevante analizar los costos y benefi-
cios económicos derivados de esta actividad con la finalidad de 
identificar y dimensionar el turismo de apreciación del tiburón 
ballena en la ciudad de La Paz, y con esto poder brindar elemen-
tos sobre la importancia del adecuado uso, manejo y gestión del 
servicio recreativo del avistamiento de esta especie. Con esto en 
mente, se ha optado por hacer una caracterización de la oferta y 
la demanda en la región.
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Demanda de servicios turísticos en La Paz,
Baja California Sur

La ciudad de La Paz se encuentra identificada por la Secretaría 
de Turismo como un centro de playa tradicional. Debido a su 
tradición turística, la ciudad cuenta con empresas especializadas 
que facilitan el traslado de turistas, como agencias de viaje (13) y 
arrendadoras de automóviles (20). Durante 2014, La Paz recibió a 
289 487 turistas, de los cuales el 90 % fueron de origen nacional y 
el 10 % extranjero. Estos se hospedaron en 85 hoteles, 5 moteles y 
5 trailer parks, y su estadía promedio fue de 4 noches para turistas 
nacionales y 5.51 para extranjeros (SECTUR, 2014).

El dinamismo de la actividad turística de playa tradicional 
ha provocado el desarrollo de establecimientos de preparación 
y servicio de alimentos y bebidas, consistente en 112 restauran-
tes, 11 cafeterías, igual número de centros nocturnos y 14 bares. 
Asimismo, dada su condición de puerto, también ha desarrollado 
infraestructura portuaria vinculada al turismo marino, contando 
con 8 marinas turísticas, mismas que tienen 711 muelles de atra-
que y 31 transportadoras turísticas especializadas (SECTUR, 2014). 

El principal atractivo turístico de La Paz es su bahía y su cer-
canía al Parque Nacional Archipiélago Espíritu Santo (PNAES), 
lo que vuelve a la ciudad propicia para desarrollar actividades 
acuáticas recreativas en sus alrededores, como pesca deportiva 
y observación de la biodiversidad marina mediante la práctica 
de buceo, snorkel, nado y kayakismo. De estos servicios recrea-
tivos provistos por la biodiversidad marina, destaca el creciente 
desarrollo de actividades de observación y nado con el tiburón 
ballena. A pesar de contar con registros de avistamientos desde 
finales de 1800, los encuentros en buceo y nado eran raros has-
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ta hace poco tiempo, como lo señalan Clark y Nelson (1997), al 
documentar que el primer avistamiento del tiburón ballena en el 
Golfo de California y, específicamente, en la región que compren-
de el área entre Cabo San Lucas y La Paz, fue realizado por Beebe 
(1938, citado por Clark y Nelson, 1997).

La explotación comercial no extractiva del servicio recreativo 
de avistamiento y nado con el tiburón ballena tiene su origen a par-
tir de principios de los años noventa del siglo pasado. De acuerdo 
con Pelayo del Real (2015), al inicio de la actividad turística no exis-
tía ningún tipo de regulación y cualquier particular con el equipo 
necesario podía ofertar el servicio recreativo, lo cual generó un 
nicho de mercado para prestadores de servicios turísticos y grupos 
de pescadores organizados que realizaron una reconversión hacia 
esta actividad. En la actualidad, el servicio de avistamiento está re-
gulado por el artículo 99 de la Ley General de Vida Silvestre. En la 
tabla 1 se muestra el número de prestadores de servicios turísticos 
autorizados para realizar actividades de avistamiento de tiburón 
ballena en la Bahía de La Paz, desde 2006 hasta 2017. 

Tabla1. Prestadores de servicios turísticos y autorizaciones
por temporada, 2006-2017

Temporada Número de prestadores
de servicios

Número
de autorizaciones

2006-2007 5 30
2007-2008 ND ND
2008-2009 ND ND
2009-2010 ND ND
2010-2011 18 47
2011-2012 40 86
2012-2013 43 103
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2013-2014 11 42
2014-2015 76 76
2015-2016 82 82
2016-2017 74 74

Fuente: elaboración propia con base en datos de la oficina de la Dirección 
de Vida Silvestre  de la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales de Baja California Sur del, 2006 al 2017.

Durante la temporada 2013-2014 la Delegación de SEMAR-
NAT en Baja California Sur, en colaboración con la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Tiburón Ballena 
México A.C. y la Universidad Autónoma de Baja California Sur, 
realizó un curso-taller de capacitación a prestadores de servicios 
turísticos de avistamiento del tiburón ballena de la ciudad de La 
Paz; además de brindar la capacitación para el adecuado uso y 
manejo del servicio, se realizó una encuesta a los asistentes con el 
fin de conocer la capacidad de la oferta en términos del número 
de embarcaciones por prestador de servicios, tamaño de embar-
caciones en metros de eslora, la capacidad de motor y tripulación 
por embarcación.

Para el presente análisis económico se hizo uso de la informa-
ción de esta encuesta, tomando como tamaño de muestra el nú-
mero de asistentes, teniendo que n = 12 prestadores de servicios; 
se tomó también esta información para caracterizar las capacida-
des de los prestadores y obtener los estimadores muestrales del 
número promedio de viajes por embarcación en la temporada, 
el número promedio de turista por viaje y sus respectivas des-
viaciones estándar, con las cuales se construyó un intervalo de 
confianza del 95 %. 

Los viajes de avistamiento se realizan en embarcaciones que 
varían en su tamaño desde aquellos con capacidad de carga de 
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30  toneladas, 14 metros de eslora y motores diésel de 330 HP; 
hasta pangas de fibra de vidrio con capacidad de carga de 1.5 a 3 
toneladas, con motor fuera de borda y potencia que oscila entre 
90 y 150 HP; estas cuentan con una tripulación normalmente con 
capitán, guía y buzo, el tiempo de viaje varía entre 1 y 5 horas, 
dependiendo de la hora de salida y el tamaño de la población 
por temporada. Los sitios de avistamiento reportados son en el 
mogote frente a los condominios Paraíso del mar, la caseta de 
vigilancia, las casitas y la mezcalera.

Por otro lado, todos los encuestados manifestaron realizar 
otras actividades como viajes recreativos a Islas del PNAES, Los 
Cabos, Laguna de San Ignacio, San Rafaelito y el Área Natural 
Protegida de Balandra; así como actividades de pesca deportiva, 
buceo, snorkel, kayak, veleo y campismo. En cuanto al origen de 
los turistas, los prestadores declararon contar con norteamerica-
nos, europeos y asiáticos, en ese orden de frecuencia. El precio de 
viaje por turista oscila entre 300 y 650 pesos en embarcaciones pe-
queñas que solo realizan recorridos de 2 a 4 horas. Mientras que 
en embarcaciones grandes con servicio alternativo que incluye 
alimento y equipo especializado, este varía entre 45 y 100 dólares. 
En la tabla 2 se muestra el número de embarcaciones, número de 
empleados, viajes en la temporada y turistas promedio por viaje.

Tabla 2. Número de embarcaciones, empleados, viajes
y turistas promedio por viaje.

Prestador
de servicio turístico

Número 
de embar-
caciones

Número 
de em-
pleados

Número de 
viajes por 

temporada

Número 
de turistas 
por viaje

Lucia Celeste
Diving services

1 3 40 6

Lobitos Sea
Adventures

1 5 36 10
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Chicalera Tours 1 3 30 6
Baja Tours «Esterito» 1 11 10 10
Pochunga 1 4 10 6
Marisol Carballo 
Arballo

2 4 45 6

«N» S. A. de C. V. 2 4 40 6
Marlin-Adventures 4 9 38 6
Pacifico Tours S. A. 
de C. V.

4 5 45 6

Desert Jewer Charters 
S. A. de C. V.

5 6 45 6

Baja Expeditions 5 20 39 5
S. C. P. P. A. S. T.
Punta Baja S. C.

7 10 100 6

Cabo Adventures S. 
A. de C. V.

8 33 NR NR

Fuente: elaboración propia con base en encuesta.

Para calcular el nivel de beneficio del aprovechamiento no 
extractivo del servicio turístico, se toma como variable proxy el 
ingreso medio de operación, obtenido a partir del producto del 
número de viajes y el promedio de turistas por viajes reportados 
por los encuestados (Trenkler y  Stahlecker, 1996). Los estadísti-
cos de estas variables se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3. Estadística descriptiva de variables
Variable Media Desviación 

estándar
Máximo Mínimo

Número de viajes 40 22.6 100 10
Promedio de turistas 
por viaje

6 1.6 10 5

 Fuente: elaboración propia con base en encuesta.
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Para estimar el ingreso medio bruto de los prestadores de 
servicios turísticos se construyó un intervalo de confianza a 
partir del estimador muestral de las medias del número de via-
jes por temporada y turistas por viaje. Para ello, se considera 
que el número de viajes y de turistas sigue una distribución 
normal de acuerdo a las características de las embarcaciones y 
el nivel de ingreso de los turistas. Debido a que el tamaño de la 
muestra es n < 30, se utilizó la distribución t - student  con 11 
grados de libertad y un nivel de confianza de 95 % (p < 0.05), 
resultando un estadístico t de 2.20. En la tabla 4, se muestran 
los intervalos para la media de las variables con confianza 
al 95 %.

Tabla 4. Intervalo de confianza de número de viajes
y turistas por viaje

Variable Intervalo de confianza

con (p < 0.05) y 11 gl.
Número de viajes 26 54
Promedio de turistas por viaje 5 7

 Fuente: elaboración propia. 

El número de viajes promedio de la población de prestadores 
turísticos autorizados se encuentra entre 26 y 54 con un 95% de 
confianza, mientras que el promedio de turistas por embarcación 
de la población que demanda estos servicios se encuentra entre 5 
y 7 con un 95% de confianza. Una vez que se estimó el promedio 
muestral del número de viajes por prestador de servicios y turis-
tas por embarcación, se extrapoló a la población de prestadores 
obteniendo los viajes promedio de todos los prestadores de servi-
cios turísticos, así como el promedio de turistas de los viajes; los 
resultados se muestran en la tabla 5.
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Tabla 5. Promedio estimado de viajes y turistas
Variable Estimado

Promedio de viajes realizados por prestadores de 
servicios turísticos

2948

Promedio de turistas que reciben el servicio de avis-
tamiento de tiburón ballena

19 405

 Fuente: elaboración propia.

El nivel de ingreso bruto promedio derivado del avistamien-
to de tiburón ballena en la Bahía de La Paz es el producto del 
promedio de turistas por temporada y el precio promedio de los 
prestadores. La estadística descriptiva e intervalos de confianza 
del precio promedio se muestran en la tabla 6.

Tabla 6. Estadística descriptiva del precio promedio
e  intervalo de confianza

Estadística descriptiva 
Media Desviación estándar Máximo Mínimo

$ 613.00 $ 463.00 $ 1900.00 $ 300.00
Intervalo de confianza con (p < 0.05) y 11 gl.

 $ 319.27  $ 906.73 
Fuente: elaboración propia. 

El ingreso promedio bruto derivado de la actividad turística de 
avistamiento de tiburón ballena en la bahía de La Paz resultó de 
$ 11 895 552.87 por temporada. En cuanto a los costos de operación, 
estos se dividen en tres rubros 1) sueldos y salarios, 2) materiales 
y suministros, y 3) mantenimiento consistente en herramienta, 
refacciones y accesorios menores. Estos se muestran en la figura 3 
y en la tabla 7. 
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Tabla 7. Distribución de los costos promedio de operación
Rubros de costo de operación Monto

Gastos personales promedio $ 6 433 066.67
Costo de mantenimiento promedio
de embarcaciones

$ 3 786 333.33

Costo promedio de equipamiento y accesorios $ 1 268 571.43
Costos promedio de operación $ 11 487 971.43

 Fuente: elaboración propia con base en encuesta.

El ingreso neto promedio de operación derivado del avista-
miento del tiburón ballena se deriva de la diferencia del ingreso 
bruto promedio y el costo bruto promedio. Cabe mencionar que 
las embarcaciones ya están depreciadas y amortizadas por su an-
tigüedad, representando solo su valor de salvamento. No obstante 
lo anterior, estas les permiten a los prestadores autorizados ofre-
cer la actividad de avistamiento de tiburón como una actividad 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta.

Figura 3. Distribución de los costos de operación
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complementaria a otras que se realizan en la Bahía de La Paz y las 
áreas naturales protegidas de la región. El resultado de este ejerci-
cio no considera el flujo neto de efectivo de estados de resultados 
proforma (Block et al., 2011), sin embargo, sirve de referencia al 
indicar el margen del ingreso bruto promedio del sector sobre los 
costos brutos promedio de operación de los prestadores de servi-
cios turísticos. La diferencia se muestra en la tabla 8.

Tabla 8. Utilidad neta de operación promedio
Concepto Monto

Ingreso promedio del sector  $ 11 895 552.87
Costo promedio del sector $ 11 487 971.43
Diferencia $ 407 581.45

 Fuente: elaboración propia

Los resultados revelan que la actividad genera ingresos sufi-
cientes para mantener el empleo de los prestadores de servicios 
turísticos, pero no genera beneficios suficientes que justifiquen 
la entrada de nuevos prestadores turísticos en la Bahía de La Paz, 
sobre todo si se consideran las externalidades negativas deriva-
das de la actividad sobre el tiburón ballena y su hábitat. En este 
sentido, resulta importante regular la actividad para garantizar 
el nivel de bienestar de los prestadores de servicios turísticos y la 
conservación del tiburón ballena.

Percepción de prestadores de servicio
respecto al Plan de manejo del tiburón ballena 

Los resultados de la encuesta aplicada a prestadores de servi-
cios registrados ante la SEMARNAT (permisionarios, capitanes y 
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guías) para el aprovechamiento no extractivo de recursos natu-
rales, relacionado con el plan de manejo del nado y avistamiento 
del tiburón ballena, se puntualizan a continuación.

La mayoría de los prestadores de servicios está de acuerdo en 
cumplir con las reglas de operación que establece el plan de ma-
nejo del tiburón ballena, como muestra la figura 4. Sin embargo, 
existieron algunas consideraciones y sugerencias en aspectos re-
lacionados con la alta capacidad de carga existente sobre el hábi-
tat del tiburón ballena, la dinámica de operación en cuanto a la 
disminución del tiempo del nado con el tiburón ballena y la im-
plementación de otras modalidades de interacción, por ejemplo 
el kayak o el paddle.

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta.

Figura 4. Gráfica de aceptación del plan de manejo
para el tiburón ballena
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La figura 5 muestra que el 55% de los prestadores de servicios 
harían algunas modificaciones al plan de manejo actual. Muchas 
de estas sugerencias u observaciones tienen que ver con la velo-
cidad mínima de las embarcaciones, establecer una zonificación 
exclusiva para la interacción con el tiburón ballena y la dismi-
nución de nadadores en la inmersión. Otras sugerencias están 
vinculadas con la forma de operación del mercado turístico del 
tiburón ballena, muchos prestadores de servicios ofertan precios 
baratos que afectan la operación de otros prestadores de servicios 
turísticos; asimismo, los prestadores de servicios solicitan más 
supervisión de las autoridades del gobierno.

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta.

Figura 5. Gráfica de disposición para modificar el plan de manejo del 
tiburón ballena.
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Figura 6. Gráfica de percepción sobre el cumplimiento de un nuevo 
plan de manejo.
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Fuente: elaboración propia a partir de encuesta.

Por último, la percepción que tienen los prestadores de servi-
cios sobre un nuevo plan de manejo (figura 6) es parcialmente di-
vidida, el 61 % asegura que sí se seguirían las reglas de operación, 
sin embargo, el 28 % manifiesta que sería todo lo contrario. En la 
práctica turística vinculada con el tiburón ballena, varias de las 
reglamentaciones actuales se respetan parcialmente, como la ve-
locidad, número de nadadores, número de embarcaciones, guías 
obligatorios, etcétera; sin embargo, no siempre es así. Los presta-
dores de servicios puntualizan que es necesario poner estrictas 
medidas de supervisión tanto en la logística de la operación del 
tiburón ballena, desde la salida de la embarcación hacia el hábitat 
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del tiburón ballena hasta el momento del regreso de los turistas, 
así como en la regulación del mercado en cuanto a la competen-
cia desleal, con la que muchos tienen la capacidad de controlar y 
manejar el mercado turístico del tiburón ballena. 

Conclusiones

Los resultados obtenidos revelan que la actividad de avistamiento 
de tiburón ballena en la Bahía de La Paz representa una ocupa-
ción relativamente redituable para los prestadores de servicios 
turísticos. Sin embargo, al formar parte de un paquete integral de 
servicios de recreación marina tanto en la Bahía de La Paz como 
en el Parque Nacional Archipiélago Isla Espíritu Santo, les brinda 
la oportunidad de generar mayores ingresos para enfrentar las 
fluctuaciones de los arribos de turistas. 

Otro aspecto relevante es la diferencia en las capacidades de 
los prestadores de servicios, ya que mientras algunos están cons-
tituidos por sociedades cooperativas de pescadores que ven la 
oportunidad de reconversión y diversificación, otros son de ori-
gen extranjero, con capacidades mayores de publicidad y logística 
operadas desde ciudades como San Diego, en Estados Unidos. 

En general, la economía de este tipo de turismo representa 
un espacio que puede ser sustentablemente aprovechado a largo 
plazo por los diferentes agentes económicos; sin embargo, el há-
bitat del tiburón ballena se ha visto dañado en la actualidad por 
la presión de las embarcaciones que navegan en su espacio de ali-
mentación, de las cuales, varias les provocan lesiones en diversas 
partes del cuerpo por los fuertes impactos físicos sufridos. Esto 
implica que debe existir una mayor supervisión para que se cum-
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pla cabalmente con los planes de manejo de esta actividad, lo cual 
requiere una constante capacitación y vigilancia de los agentes 
turísticos y no turísticos que navegan en la Bahía de La Paz. De 
cumplir con los principios del plan de manejo vigente, el hábitat 
del tiburón ballena se convertiría en espacio bien conservado y 
con las condiciones biofísicas óptimas para que esta especie per-
manezca en aguas de la Bahía de La Paz por mucho tiempo.

Por otra parte, es importante puntualizar la construcción de la 
mercantilización del hábitat del tiburón ballena, cuyo valor está 
supeditado por cierta particularidad de apropiación y privatiza-
ción de estos espacios que son invisibles a las diferentes organi-
zaciones de la sociedad civil, el gobierno local, estatal y federal, 
empresas privadas y la comunidad científica; lo cual sugiere la 
pertinencia de analizar a mayor profundidad este tipo de cons-
trucción que obedece principalmente a interés económicos de 
agentes turísticos.  
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Introducción

Toda actividad económica genera impacto, ya sea económico, 
social o cultural. Diversos autores intentan describirlos enfo-
cándose en el estudio de sus repercusiones en el bienestar de las 
personas; sin embargo, debido a sus múltiples connotaciones, 
no existe un consenso en relación a su significado y medición. 
Duarte y Elías  (2007) dicen que el bienestar depende de: a) el 
conjunto de las cosas necesarias para vivir bien; b) una condición 
de vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y 
con tranquilidad; c) de factores que participan en la calidad de 
la vida y que dan lugar a la tranquilidad y satisfacción humana. 
Por otra parte Nussbaum y Sen (1995) y Díaz y Escárcega (2009), 
argumentan que el bienestar se da en términos colectivos o so-
ciales y suele asociarse a las condiciones requeridas para que un 
ser humano cubra sus necesidades básicas, tales como nutrición, 
salud, vivienda digna, servicios, autorrealización personal y acep-
tación social. Según las circunstancias, económicas, psicológicas 

Indicadores de desempeño turístico y bienestar
en los municipios de Baja California Sur:

una primera aproximación
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o sociales, los individuos pueden diferir entre el peso que le dan a 
cada una de las necesidades arriba mencionadas.

La subjetividad implícita en la idea del bienestar, ha dado 
como resultado una amplia discusión entre políticos y teóricos de 
diferentes disciplinas, llevando al paso de los años a una noción 
de bienestar más amplia. En este sentido, es posible argumentar 
que pese a sus distintas interpretaciones, el concepto bienestar es 
resultado de la satisfacción material y de componentes intangi-
bles como la calidad del medio ambiente, la seguridad nacional 
y la seguridad personal; las libertades políticas, económicas y de 
expresión, así como el acceso a medios que permitan el desarro-
llo colectivo e individual (Sen, 1995; Inglehart, 2000; Duarte y 
Elías, 2007).

Actualmente, los indicadores más empleados para entender 
el bienestar socioeconómico son el índice de pobreza, que mide, 
a través de tres componentes (mortandad y desnutrición, alfabe-
tización y población sin acceso a agua) la pobreza en países del 
tercer mundo; el índice de marginación, que permite diferenciar 
entidades y municipios según el impacto global de las carencias 
que padece la población, como resultado de la falta de acceso a la 
educación, viviendas inadecuadas y percepción de ingresos mo-
netarios insuficientes; y el índice de desarrollo humano, que mide 
el logro de un país en tres dimensiones básicas: una vida larga y 
saludable, conocimientos, y un nivel decente de vida; el índice de 
desarrollo humano contiene tres variables: esperanza de vida al 
nacer, logro educacional (alfabetización de adultos y tasa bruta 
de matriculación combinada) e ingreso (PIB real per cápita); todo 
esto suele ser utilizado para dimensionar el impacto de la activi-
dad económica en el bienestar socioeconómico de la población.
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En México, el turismo ha generado gran cantidad de divisas y 
a la fecha las inversiones realizadas por diversos organismos han 
contribuido a elevar la relevancia del país como destino turísti-
co internacional, colocándolo, de acuerdo con la Organización 
Mundial de Turismo (OMT, 2015), entre las diez principales na-
ciones con recepción de turistas del mundo. Lo anterior se atribu-
ye a la implementación de una serie de planes, programas, leyes, 
reglamentos y normas que han permitido el aprovechamiento del 
potencial turístico y la diversificación de su oferta turística de tal 
forma que actualmente cuenta con diversos tipos de destinos, ta-
les como pueblos mágicos, ciudades medias, ciudades coloniales, 
sitios de patrimonio mundial, destinos de playa, rutas y circuitos 
turísticos (Ibáñez et al., 2015).

No obstante, las controversias y críticas con relación al desa-
rrollo turístico son diversas, algunas se centran en sus afectacio-
nes negativas en el ambiente (Carter, 1995; Beni, 1999; Capacci, 
2002; Jiménez, 2005), en sus efectos socioculturales (Monterru-
bio, 2011), en su relevancia económica y otras, en su pobre impac-
to en el bienestar (Castro, 2006; Wall y Mathieson, 2005).

Aun así, ha sido inevitable su expansión, misma que ha gene-
rado una fuerte demanda de servicios, representando una de las 
actividades más prósperas para algunas entidades del país, tal es 
el caso de Baja California Sur (BCS) cuyo potencial ha sido apro-
vechado principalmente con fines turísticos y actualmente, cuen-
ta con dos Centros Integralmente Planificados (CIP), dos pueblos 
mágicos y una ciudad media, categorizada también como destino 
de playa. Lo anterior ha propiciado que BCS se considere como 
una de las entidades con más alta competitividad, en particular 
en materia turística (ITESM, 2010; 2012).
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En la actualidad existen tres zonas turísticas en el estado: la 
zona norte, que abarca desde la ciudad de Guerrero Negro, en el 
municipio de Mulegé, hasta Ciudad Constitución, localizada en 
el municipio de Comundú, donde las actividades predominantes 
se vinculan a actividades de bajo impacto, y donde el turismo ru-
ral y cultural adquiere especial relevancia, dado la presencia de 
pinturas rupestres y misiones jesuitas, así como el avistamiento 
de la ballena gris, que se ha convertido en una de las actividades 
que genera fuertes ingresos a la zona; la zona centro, desde La 
Paz hasta Todos Santos, en el municipio de La Paz, donde existe 
una oferta combinada de actividades culturales, de turismo al-
ternativo, de tipo masivo y de negocios; y la zona sur que com-
prende desde la localidad conocida como Los Barriles hasta Cabo 
San Lucas, en el municipio de Los Cabos, donde se practican con 
mayor intensidad el turismo tradicional, turismo náutico, pesca 
deportiva y, en menor medida, se ofertan servicios y actividades 
relacionados con el turismo alternativo (SEGOB, 2015).

Lo anterior ha permitido que BCS sea reconocido mundial-
mente como un sitio ideal para el avistamiento de ballena gris, 
tiburón ballena y aves migratorias, entre otras especies de fau-
na, muchas de las cuales se encuentran en peligro de extinción 
(SEGOB, 2015). Asimismo, cuenta con tres sitos decretados como 
patrimonio de la humanidad por la Organización de Unidad para 
la Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO), se encuentran bajo 
la categoría de patrimonio natural las Islas del Golfo y el santua-
rio de la ballena gris de Vizcaíno; y, decretado como patrimonio 
cultural, están las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco, 
en el municipio de Mulegé, BCS (CONACULTA, 2015).

Pese a lo anterior, se percibe que la intensidad de la actividad 
turística y la aglomeración de la población no se concentran en 
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forma equilibrada. Además, se tiene la idea de que los munici-
pios con mayores flujos e infraestructura turística poseen mejo-
res condiciones de vida. En este sentido, la mayor parte de las 
investigaciones sobre el tema se centran en aspectos históricos, 
en las problemáticas políticas, económicas o empresariales vincu-
ladas con el desarrollo turístico en los destinos más importantes 
de BCS.

Algunos de los estudios en este campo incluyen a López y 
Sánchez (2002), quienes evidenciaron una fuerte participación 
extranjera en diversos ámbitos en Los Cabos, por lo que el tema 
de la soberanía nacional fue una de las principales problemáticas 
que observaron; adicionalmente, se hicieron énfasis en el esta-
do deficiente de la infraestructura y servicios de comunicación 
orientada a la población local. En su trabajo, De Sicilia (2000) 
sostiene que las estrategias de planeación, ubicación, distribución 
de los recursos económicos y la falta de continuidad en los pro-
yectos en Loreto son algunas de las principales razones por las 
que ese centro no ha tenido el nivel de desarrollo esperado. Por 
otra parte, en la investigación efectuada por Juárez et al. (2015), 
en La Paz, recomiendan el establecimiento de canales de comuni-
cación con los diferentes agentes que participan en el desarrollo 
turístico para la implementación de medidas que favorezcan el 
aprovechamiento del potencial de las fortalezas del destino.

En menor medida, se han documentado estudios sobre per-
cepción y opinión de la población local en relación a los benefi-
cios de la actividad turística; tal es el caso de estudio realizado por 
Martínez et al. (2013), donde señalan que Los Cabos presenta un 
buen nivel de desarrollo humano pero altos niveles de pobreza y 
marginación. Aun así, encuentran que en algunas colonias popu-
lares, la percepción de la población en relación al bienestar es con-
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siderado como bueno. La investigación realizada por Mendoza y 
González (2013) en la ciudad de Loreto reveló que sus habitantes 
perciben más beneficios que costos, derivado de las oportunida-
des de empleo generadas y la implementación de más y mejor 
infraestructura y servicios para los turistas y la población local. 
Asimismo, en un estudio efectuado por Ibáñez (2016), se identifi-
có que la mayoría de los habitantes de la capital del municipio de 
Comundú, percibe que el turismo puede ser una actividad viable 
y está de acuerdo con su implementación. A la par, una pequeña 
parte expresó preocupación, pues piensan que las empresas turís-
ticas locales desaparecerían al no poder competir con otras más 
grandes. Por otra parte, se carece de estudios donde se realice un 
análisis reciente de la evolución de variables turísticas y socioeco-
nómicas, que lleven a entender si existen discrepancias y semejan-
zas en el comportamiento de los diversos destinos de BCS. 

Tomando en consideración lo anterior, el objetivo general de 
esta investigación fue realizar un análisis comparativo del desem-
peño de variables turísticas y socioeconómicas básicas entre los 
centros y destinos turísticos de BCS. En particular, se analizaron 
las diferencias y similitudes en el comportamiento de variables 
turísticas durante el periodo del año 2000 al año 2013 y de indi-
cadores socioeconómicos básicos en los años 2000, 2005 y 2010. 
Los objetivos particulares de la presente investigación son realizar 
un análisis comparativo del desempeño de variables turísticas bá-
sicas entre los municipios de BCS y mostrar si existen diferencias 
significativas en indicadores socioeconómicos básicos asociados 
al bienestar de la población. El marco temporal del estudio se di-
vide en dos grupos; el primero abarca desde el año 2000 hasta el 
año 2013 para la información turística. El segundo, comprende 
los años 2000, 2005 y 2010 para los indicadores socioeconómicos.
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Con relación a la organización de este capítulo, consta de seis 
segmentos; el primero, corresponde a esta breve introducción, 
donde se contextualiza su justificación, propósitos, antecedentes 
y organización. Posteriormente, en el apartado de metodología, 
se describen las técnicas y procedimientos que fueron empleados. 
Enseguida, se realiza una breve caracterización social y ambiental 
de la zona de estudio. A continuación, en resultados, se describen 
los hallazgos relativos al comportamiento de indicadores socioe-
conómicos básicos y, adicionalmente, se analiza información re-
lativa al desenvolvimiento de variables turísticas. Posteriormente, 
se retoman dentro de las discusiones los hallazgos más relevantes; 
de manera particular, se hace especial énfasis en las diferencias 
y similitudes en el comportamiento de las variables analizadas, 
asimismo, se enfatiza que, si bien el comportamiento de indica-
dores socioeconómicos para BCS, es categorizado como bueno, es 
necesario ampliar el periodo analizado y aplicar técnicas multi-
variadas para atribuir con mayor contundencia y significancia es-
tadística el desempeño de dichas variables al desarrollo turístico. 

Metodología

La información sobre el desempeño de la actividad turística in-
cluye las variables afluencia, número total de visitantes según tipo 
de alojamiento, estadía y ocupación promedio; esta información 
fue obtenida del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) y la Secretaría de Turismo (SECTUR). La información 
socioeconómica incluye la población total, composición de la po-
blación ocupada (PO), remuneraciones y grado de rezago, misma 
que fue recopilada del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
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del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CO-
NEVAL) y del INEGI.

Con la finalidad de identificar pautas de crecimiento en las 
variables incluidas en el análisis se determinaron tasas de creci-
miento acumuladas, la cual expresa el porcentaje de crecimiento 
durante todo el periodo analizado, su cálculo se realizó mediante 
la siguiente fórmula: 

TCA = [(VF-VI)/VI]*100 (1)

Donde:
TCA = Tasa de Crecimiento Acumulada
VF = Valor Final
VI = Valor Inicial

Adicionalmente, se estimaron tasas de crecimiento promedio 
anual, que expresa el porcentaje de crecimiento promedio duran-
te cada año que conforma el periodo analizado, su cálculo se rea-
lizó mediante la siguiente fórmula: 

TCPA = [((VF/VI)^¹/n ))-1)*100] (2)

Donde:
TCPA = Tasa de Crecimiento Promedio Anual 
VF = Valor Final
VI = Valor Inicial
n = Número de periodos
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Posterior a la organización y al análisis de la información, se 
contrastaron los resultados obtenidos y, con base en ello, se fun-
damentó la discusión de resultados y comentarios finales.

Zona de estudio

Baja California Sur se ubica en la región noroeste de la República 
Mexicana, entre los paralelos 22°52'40», 28° de latitud norte, y los 
meridianos 109°25'28» y 115°04'45» de longitud oeste. Representa 
el 3.8 % del territorio y el 23.33 % de los litorales a nivel nacional, 
cuenta con cinco municipios: Loreto, Mulegé, Comondú, Los Ca-
bos y La Paz (figuras 1 y 2). 

Figura 2.Localización
de los municipios de BCS

Figura 1. Macro-localización
de BCS

Fuente: elaboración propia.
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Además de lo anterior, el 40 % de su territorio se encuentra 
sujeto a algún régimen de protección. Cuenta con grandes y her-
mosos esteros y lagunas de agua salada, sus costas son ricas tanto 
en especies marinas comestibles como industrializables, las cua-
les tienen una gran demanda y valor comercial en el mercado 
nacional y de exportación (SEGOB, 2015). 

De acuerdo con la Secretaría de Promoción y Desarrollo Eco-
nómico de BCS, en el año 2000 se registraron 424 041 habitantes 
y para 2010 había 637 026 habitantes (SPyDE, 2014; INEGI, 2010a). 

En materia económica, BCS está orientado al sector terciario, 
tal como lo revela la estructura de la PO, cuya distribución por 
sector de actividad económica se comportó de la siguiente mane-
ra: 9.9 % laboraba en el sector primario, el 16.9 % en el secundario 
y el 73.0 % en el terciario. Además, de acuerdo a la distribución 
del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), las actividades prima-
rias aportan el 3.9 %, las secundarias el 28.6 %, y las terciarias el 
68.9 % (SEGOB, 2015).

Resultados

Comportamiento de indicadores
e índices socioeconómicos seleccionados 

Crecimiento poblacional

La población en los municipios de BCS se ha incrementado de 
manera considerable de tal forma que del año 2000 a 2010, se pre-
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sentó una tasa de crecimiento promedio anual del 4.0 %, superan-
do la tasa de crecimiento nacional que alcanzó el 1.8 % entre los 
mismos años. En ese periodo, los municipios que conforman BCS 
reflejaron tasas diferenciadas de crecimiento, concentrándose la 
mayor en el municipio de Los Cabos (8.2 %), Loreto presentó un 
3.4 %, los municipios de Mulegé y La Paz tuvieron un crecimien-
to del 2.5 % y 2.4 %, respectivamente. El municipio de Comondú, 
luego de un estancamiento en el decenio pasado, empezó a mos-
trar un crecimiento del 1.0 %. El crecimiento en la parte sur del 
estado se atribuye principalmente a la inmigración. Al respecto, 
se estima que en BCS el 40 % de las personas son nativas de otra 
entidad del país (SPyDE, 2014).

Marginación y pobreza

En relación con las condiciones de vida de la población de Baja 
California Sur, tal como se observa en el cuadro 1, durante los 
años 2000 y 2010, sus municipios presentaron un grado de mar-
ginación de Bajo a Muy bajo, en particular La Paz y Los Cabos.

En el tema de pobreza, en el año 2000, la mayoría de los habi-
tantes de los municipios de BCS presentaron pobreza de patrimo-
nio (31.9 %), seguido de pobreza de capacidades (13.1 %) y en me-
nor medida, pobreza alimentaria (8.4 %); esto se puede observar 
en el cuadro 2. Durante ese periodo, el municipio de Los Cabos 
presentó los menores niveles de pobreza alimentaria y de capaci-
dades mientras que Loreto observó los porcentajes más bajos en 
pobreza de patrimonio.
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Cuadro 2. Población en condiciones de pobreza
en los municipios de BCS, 2000

Municipio
 

Población 
2000

Pobreza 
alimentaria  

(%)

Pobreza de 
capacidades 

(%)

Pobreza de 
patrimonio 

(%)

Baja California 
Sur

424 041 8.4 13.1 31.9

Comondú 63 864 15.8 22.1 42.2
Mulegé 45 989 10.1 13.5 25.3
La Paz 196 910 7.3 12.0 31.6
Los Cabos 105 466 5.3 9.7 30.4
Loreto 11 812 7.2 10.5 22.1

Fuente: CONEVAL, 2000.

En 2010 se estimó que en BCS 199 402 de sus habitantes su-
frían de alguna condición de pobreza, de ellos el 4.6% se ubicó en 
pobreza extrema y el resto en pobreza moderada (cuadro 3). Los 
municipios de La Paz y Los Cabos, que también muestran mayor 
actividad turística, presentaron los menores niveles de pobreza.

En cambio, los municipios de Loreto y Comondú, concentra-
ron los mayores porcentajes de población en tales condiciones. 
Sin embargo, en ambos casos, se asocia mayormente a condicio-
nes de pobreza moderada.

Índice de Desarrollo Humano (IDH)

En general, el estado de Baja California Sur presenta un IDH alto. 
Durante los años 2000, 2005 y 2010, el municipio de La Paz supe-
ró el promedio estatal (cuadro 4). 

 



C
ua

dr
o 

3.
 P

ob
la

ci
ón

 e
n 

co
nd

ic
io

ne
s d

e 
po

br
ez

a 
en

 lo
s m

un
ic

ip
io

s d
e 

BC
S,

 2
01

0
M

un
ic

ip
io

Po
br

ez
a

Po
br

ez
a 

ex
tr

em
a

Po
br

ez
a

m
od

er
ad

a
Po

bl
a-

ci
ón

 n
o 

po
br

e 
y 

no
 v

ul
-

ne
ra

bl
e

Pe
rs

on
as

Po
rc

en
-

ta
je

 d
e 

pe
rs

on
as

Pr
om

e-
di

o 
de

 
ca

re
nc

ia
s

Pe
rs

o-
na

s
Po

rc
en

-
ta

je
 d

e 
pe

rs
on

as

Pr
om

e-
di

o 
de

 
ca

re
nc

ia
s

Pe
rs

o-
na

s
Po

rc
en

-
ta

je
 d

e 
pe

rs
on

as

Pr
om

e-
di

o 
de

 
ca

re
nc

ia
s

Es
ta

do
19

9 
40

2
30

.9
2.

2
29

 7
41

4.
6

3.
8

16
9 

66
1

26
.3

2.
0

20
0 

20
8

C
om

on
dú

36
 6

33
48

.1
2.

1
4 

98
4

6.
5

3.
7

31
 6

48
41

.5
1.

8
12

 3
99

La
 P

az
69

 9
22

24
.7

2.
1

7 
90

0
2.

8
3.

8
62

 0
22

21
.9

1.
9

11
3 

08
8

Lo
re

to
9 

65
3

53
.8

2.
3

1 
82

8
10

.2
4.

1
7 

82
6

43
.6

1.
9

2 
70

3
Lo

s C
ab

os
61

 5
35

28
.5

2.
5

12
 1

52
5.

6
3.

8
49

 3
83

22
.9

2.
2

61
 6

37
M

ul
eg

é
21

 6
59

41
.9

2.
1

2 
87

7
5.

6
3.

8
18

 7
82

36
.4

1.
9

10
 3

81

Fu
en

te
: I

NE
GI

, 2
01

0b
. 



189indicadores de desempeño turístico y bienestar en los...

Cuadro 4. Índice de Desarrollo Humano en los municipios de BCS, 
2000, 2005 y 2010

Municipio 2000 2005 2010
IDH Posición IDH Posición IDH Posición

La Paz 0.8370 1 0.8989 1 0.8895 1
Los
Cabos

0.8287 2 0.8760 2 0.8784 2

Loreto 0.8176 3 0.8618 3 0.8590 4
Mulegé 0.8037 4 0.8452 4 0.8567 5
Comondù 0.7943 5 0.8378 5 0.8723 3
Media 
estatal

0.8243 - 0.8776 - 0.8797 -

Fuente: INEGI, 2010a; 2010b; 2010c. 

En segundo lugar y por debajo del promedio de la entidad, se 
ubicó el municipio de Los Cabos, en tercer lugar Comondú y en 
el último sitio Mulegé. Cabe destacar, que del año 2000 al 2010, 
se observó una mejora en el IDH que se generalizó a todos los 
municipios de BCS.

Remuneraciones 

En el año 2000, la mayoría de los habitantes de BCS, percibían 
entre tres y cinco salarios mínimos, el rango de mayor ingreso 
superó los diez salarios mínimos; asimismo, parte importante de 
la población ocupada (PO) no registró ingresos durante ese año. 
Cabe destacar que la mayor proporción de personas en ambas 
condiciones se registraron en los municipios de La Paz y Los Ca-
bos (cuadro 5).
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Para el año 2010, en promedio, el 68.71 % de la PO de BCS, reci-
bió ingresos mayores a los dos salarios mínimos. Según se aprecia 
en la cuadro 6, únicamente los municipios de Loreto y Los Cabos, 
superan el promedio de remuneraciones. Mientras que munici-
pios como Comondú y Mulegé se ubicaron muy por debajo del 
promedio estatal.

Cuadro 6. Nivel de remuneraciones de la Población Ocupada en BCS, 
2010

Municipio Población 
ocupada

Ingreso por trabajo (% de la población)
Hasta 1 

sm*
Más de 1 

a 2 sm
Más de 2 

sm
No especifi-

cado

Total 287 285 8.59 14.71 68.71 7.99
Comondú 28 691 11.34 25.58 55.56 7.52
La Paz 109 569 8.77 15.14 67.78 8.31
Loreto 7428 11.05 12.35 70.99 5.61
Los Cabos 116 768 7.5 9.63 74.23 8.64
Mulegé 24 829 9.01 24.84 61.38 4.76

*SM: salarios mínimos.
Fuente: INEGI, 2010e.

Evolución y estructura del desarrollo
turístico en BCS 

Datos publicados por SECTUR, correspondiente al primer tri-
mestre de 2015 indican que Los Cabos se ubica como el segundo 
destino a nivel nacional, con la mayor cantidad de arribos de tu-
ristas en aeropuertos, logrando captar el 12.3 % de los visitantes 
provenientes de Estados Unidos. Así también, Los Cabos y Loreto 
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destacan como los puertos marítimos preferidos por cruceristas 
(SECTUR, 2015).

Lo anterior ha contribuido a que la demanda de servicios tu-
rísticos en BCS haya incrementado y, consecuentemente, su ofer-
ta de servicios de hospedaje ha crecido en forma exponencial; tan 
solo entre el año 2000 y 2013, el número de cuartos y unidades de 
hospedaje, aumentó 108.93 % (INEGI, 2001-2014), alcanzando un 
promedio anual de incremento del 5.83 % (cuadro 10 en anexos). 
La oferta hotelera estatal, representada por el número de hoteles 
y moteles, de 2000 a 2013, creció de manera global un 52.14 %, y 
un 5.83 % en términos del promedio anual.

El destino de Los Cabos presentó el mayor incremento, inclu-
so por encima del promedio estatal, mientras que el municipio 
de Comundú mostró el menor aumento en el número de hoteles 
y moteles (cuadro 10 en anexos). Durante el año 2013, la oferta 
hotelera se concentró mayormente en el municipio de Los Cabos, 
donde se ubicó el 73 % de la infraestructura de hospedaje, seguido 
por el municipio de La Paz con un 13.9 %, Mulegé con un 5.5 %, 
Loreto con un 4.6 % y Comondú con un  2.5 % (INEGI, 2001-2014).

El número de turistas alojados en establecimientos de hos-
pedaje de BCS creció un 52.79 % en términos acumulados, y un 
5.44 % en promedio anual del año 2005 a 2013; nuevamente, el 
destino de Los Cabos presentó el mejor desempeño, mientras que 
en Loreto Comondú y Mulegé se presentó una fuerte reducción 
en el número de visitantes (cuadro 11 en anexos).

En el año 2013, el número de turistas hospedados en BCS al-
canzó 1 887 852 personas, de las cuales el 44% se alojó en Cabo San 
Lucas, el 18 % en el corredor turístico de Los Cabos, el 16 % en La 
Paz, el 13 % en San José del Cabo, el 5 % en Loreto y el 5 % en otros 
municipios (INEGI, 2006-2014). La mayor parte de los turistas 
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que visita BCS no reside en el país, sin embargo, el destino La 
Paz marca una excepción, ya que recibe en su mayoría turismo 
nacional (cuadro 7).

En relación con el incremento en el número de turistas alo-
jados en establecimientos de hospedaje, según su categoría, de 
2005 a 2013, a nivel estatal, se observó un aumento en los esta-
blecimientos de dos y cuatro estrellas. Durante ese periodo, en el 
destino de Los Cabos, los establecimientos de tres y una estrella 
también incrementaron el alojamiento de turistas; en el munici-
pio de La Paz, las unidades de hospedaje de dos y cuatro estrellas 
tuvieron la mayor tasa de crecimiento a nivel estatal (cuadro 12 
en anexos).

En relación con la distribución porcentual de los turistas según 
la categoría del establecimiento, como se aprecia en el cuadro 8, 
a nivel estatal, según indican cifras globales, del año 2005 a 2013 
decreció el número de turistas hospedados en establecimientos 
de una estrella; en contraste, el porcentaje de turistas en estableci-
mientos de dos estrellas mostró el mayor crecimiento. Asimismo, 
en el año 2013, el municipio de Los Cabos recibió a la mayoría de 
sus turistas en hoteles de cinco estrellas; en cambio, Loreto fue vi-
sitado por turistas que se alojaron en establecimientos de cuatro 
estrellas, en Mulegé predominaron visitantes alojados en hoteles 
de una estrella, y en La Paz el mayor porcentaje fue representado 
por visitantes en establecimientos de cuatro estrellas (cuadro 12 
en anexos).

Por otra parte, las tasas de crecimiento en la ocupación hotele-
ra en los principales municipios y/o destinos turísticos de BCS del 
año 2004 a 2013, revelaron que el destino de Los Cabos presentó 
el mayor incremento en contraste con el municipio de Loreto que 
exhibió un decremento promedio anual de 3.14 % (cuadro 13 en 
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anexos). Cabe destacar que a lo largo del periodo antes referido, 
Cabo San Lucas presentó la mayor ocupación hotelera, seguido 
del corredor turístico y La Paz. En cuanto a la estadía promedio, 
como se aprecia en el cuadro 9, Cabo San Lucas mostró el mejor 
desempeño en contraste con los municipios de Loreto y La Paz, 
que exhibieron drásticas caídas.

Cuadro 9. Estadía promedio en zonas turísticas de BCS, 2004-2013 

Año/
Destino

Días de estadía promedio
Cabo San 

Lucas
Corredor 
turístico

San José 
del Cabo

Loreto La Paz

2004 5.2 4.1 4.3 1.9 2
2005 5.3 3.8 4.6 1.5 2
2006 5.54 2.93 3.79 1.3 2.17
2007 4.9 2.77 4.01 1.31 2.32
2008 5.11 2.57 2.98 1.24 1.93
2009 5.28 2.21 3.75 1.53 1.83
2010 5.4 3.3 5.1 1.2 1.9
2011 4.9 3.3 4.7 1.5 1.8
2012 4.8 4.6 4.6 1.8 1.9
2013 4.8 4.6 4.4 1.8 1.7

Fuente: elaboración con base en datos de INEGI, 2005-2009; 2010b; 
2011-2014.

En términos absolutos, la estadía creció un 2.22 % en Los Ca-
bos y decreció un 5.56 % y un 15 % en los municipios de La Paz y 
Loreto, respectivamente (cuadro 13 en anexos). 
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Discusión y conclusiones

Al analizar el comportamiento de variables turísticas y socioe-
conómicas de los destinos y municipios de BCS, los resultados 
generados nos indican que, del año 2000 a 2013, la afluencia de 
visitantes a BCS, se concentró en mayor medida en los munici-
pios de Los Cabos y La Paz, quienes albergaron la mayor ofer-
ta de hospedaje, presentaron un mejor desempeño en variables 
socioeconómicas asociadas al bienestar, así como mayores tasas 
de crecimiento poblacional. En contraste, en los municipios de 
Comundú y Mulegé, donde la actividad turística se realizaba con 
menor intensidad, se presentaron menores tasas de crecimiento 
poblacional, de remuneraciones y desarrollo humano. Llama la 
atención que si bien Loreto cuenta con un pueblo mágico, un CIP 
(creado a la par con el de Los Cabos), una enorme riqueza natural 
y cultural, presenta drásticas caídas en la ocupación hotelera y no 
ha logrado captar la misma porción de visitantes en comparación 
a otros destinos de BCS.

Por otra lado, el crecimiento turístico es especialmente impor-
tante en el caso de Los Cabos, situación que se ve reflejada en el 
comportamiento de variables asociadas a la afluencia, como ofer-
ta hotelera, ocupación y estadía promedio. Sin embargo, tal desa-
rrollo se encuentra condicionado a la recepción de visitantes ex-
tranjeros, principalmente de origen estadounidense. Asimismo, 
aunque la dinámica turística en ese destino ha generado ingresos 
y empleos para su creciente población, también existen indicios 
de escasa capacidad de respuesta del sector gubernamental a la 
demanda de infraestructura por parte de la población local; se 
observan marcados cinturones de pobreza y además las modifi-
caciones sufridas por el paisaje en diversas zonas de ese destino 
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son perfectamente identificables; cada vez es más restringido el 
acceso a playas e, incluso, sitios y establecimientos se han vuelto 
exclusivos para cierto tipo de visitantes, ya sea de grandes ingre-
sos o de nacionalidad extranjera. 

En el caso del municipio de La Paz, si bien ostentó el segun-
do lugar estatal en cuanto a recepción de visitantes, ocupación y 
estadía promedio, los esfuerzos realizados en materia de promo-
ción y reactivación económica ante la crisis y eventos recientes 
(Cruz et al., 2013) parecen ser insuficientes y se ven reflejados en 
un pobre crecimiento de la afluencia turística, situación que tam-
poco le ha permitido al municipio lograr un mejor desempeño y 
consolidación.

Las principales diferencias de los municipios de bcs estriban 
en que La Paz y Los Cabos presentan una infraestructura supe-
rior, que sumado a otros factores como la promoción y el fomen-
to a la inversión, en el caso de Los Cabos, han permitido que la 
afluencia de visitantes sea mayor en esos destinos en compara-
ción con otros en el estado de BCS.

En el caso del comportamiento de indicadores básicos, según 
lo marcan estándares internacionales, en términos socioeconó-
micos, en los municipios de BCS existe buena calidad de vida. Sin 
embargo, estos varían y adquieren valores más bajos en los muni-
cipios ubicados en el centro y norte de la entidad, en los cuales el 
turismo se desarrolla con menos intensidad. 

Por otra parte, aún cuando el comportamiento de indica-
dores socioeconómicos de los municipios de BCS puede ser 
categorizado como aceptable, es necesario ampliar el periodo 
analizado y aplicar técnicas multivariadas para atribuir con 
mayor contundencia el desempeño de dichas variables al de-
sarrollo turístico. Asimismo, debe considerarse que el valor de 
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los indicadores típicos de calidad de vida no siempre refleja la 
percepción de la población en relación a su nivel de bienestar. 
En este sentido, debe avanzarse en la generación de líneas de 
investigación cualitativas que permitan conocer la opinión y la 
perspectiva de las comunidades receptoras respecto al impacto 
del turismo en su calidad y estilo de vida. Finalmente, una lí-
nea de investigación poco explorada se vincula con el grado de 
satisfacción de sus visitantes, tema sobre el cual se cuenta con 
información sumamente limitada, pese a que esta puede servir 
de base para fortalecer y consolidar de manera más equilibrada 
y sostenible el desarrollo de los municipios y destinos turísticos 
de BCS.
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Anexos

Cuadro 10. Tasas de crecimiento observado en variables turísticas 
básicas en municipios y/o destinos turísticos de BCS, 2000-2013

Número de cuartos y unidades de hospedaje
Destino La Paz Los 

Cabos
Co-

mundú
Mulegé Loreto Total en 

BCS

Tasa de 
creci-
miento 
acumula-
do (%)

45.53 133.94 68.22 77.18 100.20 108.93

Tasa de 
creci-
miento 
promedio 
anual (%)

2.93 6.76 4.08 4.50 5.48 5.83

Número de hoteles y moteles

Tasa de 
creci-
miento 
acumula-
do (%)

31.29 57.25 40.56 43.56 50.05 52.14

Tasa de 
creci-
miento 
promedio 
anual (%)

2.93 6.76 4.08 4.50 5.48 5.83

Fuente: elaboración y estimación propia con base en datos de INEGI, 
2014, 2013, 2012, 2011, 2010b, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 
2002, 2001.
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Cuadro 11. Tasas de crecimiento en la afluencia de visitantes
en municipios y/o destinos turísticos de BCS, 2005-2013

Destino Los 
Cabos

Loreto La Paz Otros
municipios

Total 
en BCS

Tasa de creci-
miento acumula-
do (%)

61.96 -35.70 29.91 -73.23 52.79

Tasa de creci-
miento promedio 
anual (%)

6.21 -5.37 3.33 -17.16 5.44

Fuente: elaboración y estimación propia con base en datos de INEGI, 
2014, 2013, 2012, 2011, 2010b, 2009, 2008, 2007, 2006.

 
Cuadro 12. Tasas de crecimiento de turistas, según categoría

del establecimiento en los destinos turísticos de BCS, 2005-2013

Tasa de 
creci-

miento 
acumu-

lado 
(%)

Destino y cate-
goría del esta-

blecimiento

Los
Cabos

Loreto La Paz Total en 
BCS

Cinco estrellas 58.59 -39.58 -75.38 46.23
Cuatro estrellas 73.22 -51.47 120.86 75.16
Tres estrellas 102.49 -49.17 17.43 28.32
Dos estrellas 13.96 ND 139.34 143.98
Una estrella 99.68 -40.43 -10.93 -21.13

Tasa de 
creci-

miento 
pro-

medio 
anual 

(%)

Cinco estrellas -5.60 6.50 19.15 -4.64
Cuatro estrellas -6.64 9.46 -9.43 -6.77
Tres estrellas -8.44 8.83 -1.99 -3.07
Dos estrellas -1.62 -100.00 -10.33 -10.55
Una estrella - 6.69 1.46 3.01

Fuente: elaboración y estimación propia con base en datos de INEGI, 
2014, 2013, 2012, 2011, 2010b, 2009, 2008, 2007, 2006.
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Cuadro 13. Tasas de crecimiento en la ocupación hotelera y estadía 
promedio en los principales destinos turísticos de BCS, 2004-2013

Ocupación
Destino Los Cabos Loreto La Paz

Tasa de crecimiento
acumulado (%) 

30.41 -25.00 15.38

Tasa de crecimiento promedio 
anual (%)

2.99 -3.14 1.60

Estadía promedio

Tasa de crecimiento
acumulado (%)

2.22 -5.26 -15.00

Tasa de crecimiento promedio 
anual (%)

0.24 -0.60 -1.79

Fuente: elaboración y estimación propia con base en datos de INEGI, 
2014, 2005.
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