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INTRODUCCION 

  

      información 
zeórica se hace evióen e en la medida en que observamos los 

e 
e é 

métodos de arálasis utilizados por las diversas G2sciplines 
sociales. Y es que la actividad curistica 

  

ramas del saper “umane     

  

oseéese e impulsos intaviéuelistes que denotan el     
evasión, a normas concretas de comportamiento y 2 

ciones de la colectividad humana. a 
Desde el punto de vista económico, la actividad turis- 

   
   

        

se supone Sesplazsmiento momentáneo, cor 
gasto de rente, principal es — 

     

Elementos de uns teoria económica 
en Travel Research 

rasmo, 1980, p. 42.       Organización Mundial del



va, el turismo se estudia en tén en tante que 

  

ziende e generar riqueza, pero te 
mo generador de empleo que incióe en una me 

>
 o A + a o 0 E by E o S 

  

en el 
mo el 
el ent 

   No obstante, le mavoriz vestigeciones en esta ma 
enfoques parciales. teria son resimert   pobres o 

  

Asi, pese e que estamos conscientes de le validez de enfoc 

  

=1 turismo desde ángulos parciales, creemos en la eminente 
necesidad de reslizar estudios interdisciplinarios.que sub- 
rayer análisis globales de la activigas turistice, en donde 

contemplarse todos sus aspectos y matices. De tel - 

  

pued: 
puerte, e lo large del rrarajo se 

eungue hayar sx60 

  

en consiúeración 
    considerarse superficial. Est S   z forma que pues 

  

gue en cierte mecits n 365 contemplar diversos supues 
tos planteados sobre las caracteristicas fundamentales de la 
ilemada "anéustris sin chimeneas” en nuestro pais, que no hi   

  presen podiéo ser explicados, sólo a través de un punteo de 
ista economicista rradzcional. 

  

En suma, hemos tenido en consideración que une nueve con 
sepczón del turismo debe observar 
teme enel que     
vicios, los gobiernos nidad 
timamo, 

  

que en     todos, tecnologia, anformeción, comunicación, organización y 
metas se lleve sel reno, el turismo tenárá sus efectos más po-



sitivos y coirará vin. 
e anelizer la es- 

  

retar 

  

ave visión nor le 

  

3   
  tructura turistica tomando como sopurte principal el pian 

  zesmiento y el marco en el que se desarrolla este estivisad. 

  

este sentido, creímor pertinente caracterizar el proceso 

  

de internacionelización que he sufrido turismo y aneli-     
zar los componentes bísicor de este proceso, primorózelmen- 

   te, las grandes cocrporeciones cas, el proresc de so- 
co e más del mercato     fuere 

  

mercíal 

      

gopólico gue registre esta actividad. 
1 

  

Por otro portencia, hemos tenido 
cuidado 2 lo largo de la regscción la observación de al- 
gunos aspectos que condicionan en cierto momento el Sesen- 
volvimiento del sector de la hospitalidad. Estos factores 

  

coyunturales y momentáneos, entre los gue destacan las tel 
dencias del crecimiento económico, la ipertabilidad políti 
ca, las varieciones en el :2po de cambio, los procesos 3n- 

  flecionerzos, entre algunos, elteran el normal desarrollo 

  

de la actividad turística e incluso, pueden llevarla e une 

  

verdadera crisis. 
Asimismo, este tesis he tratsé 

  

E 

  

nacer him 

  

pié en la 
necesidad urgente de perfeccionar las estadisticas de turí     
mo en nuestro país. En efecto, 

  

erobleme que preocupa 2 
los estudiosos de lo meteris es aquél que se refiere a la - 

validez de le actual recop2lación de información base. Pe- 
se a gue el turismo presenta graves problemas para poder me 

sus variables -dado el carácter movible del turzsta, la   as: 
dxversidaó de servicios, sí carácter estaciones y la paule- 

    

2ón de traves aduaneras y    tine liberals3z peterizs que ha 

  

e renelter la necesidad 2   introducido los pelses- es urge 

  

los criterios de 

  

perante en México y en el mundo de un 
medición en este seme económica y social    



  

Un renglón muy im € la actividad turis       
3cación. Ala lez óe 

  

ice es el que corresponée e 2 
este concepto, el trabajo trató de estudiar la planificación 

lo
o 

  óel sector de la hospitelisas mexicana, especialmente Curs»   
  perzoóo 1976-1981, De aní que la investigación, usi- 

  

haya tratado de eluciós> las principales directrices    

   

   

  

tica turisti as materiales de manifest 

   
coordinadamente; es ecir, destacó - 

  

ade que evíte las eccio 

  

que sólo medzente 
nes unilaterales e independientes, se podrá transformar el 
aciwal     

  

zzonte en que se encuentra enmarcado el turismo en 
México. 

a investi- 

  

A la luz de lo anterior, cabe señalar que e 
gación planteó como hipótesis principel y central que le se 
brevaluación del peso mexicano y le desorganización del sis 

  

clerinarente, al 

  

tema turistico mexicanc han llevado, pa 
terzoro del sector de la hospirslidaó mex3cene. 

  

urando el zrabs   séaña estrust 

  

La iéez     
pco apartados o capitulos. 

    

El primer apartado trata de Sefznir el turisme orservan 
intentar evaluar 

  

do sus principales caracteristicas a más úl 
eral portancia socio-económica a nivel mundial, en      

y sv influencia en los paises en vias de desarrollo, er par 

    segundo capítulo de este tesis subraya el desarrollo 
  naciendo una breve 1ostorió de la evolución de 

    ad en nuestro pais. Se zretó. usimismo, de dar 
le un mayor peso al periodo 1976-1981 mediante la observación 

  

de la política turistica gubernamental y las tendencias pri- 
mordizles que ha venido mostrando este sector. Por otra per



  

ensmenear" 

  

ene 
la soprevalvación óel peso mexicano en    

asi como los factores coyunturales gue han 
rado el sector de la hospitalidad. 

Un tercer punto de este trabaje e discutir 
les tendencias, cuantatstivamente hablando, 

trado los indicadores turisrzcos en el periodo 

    

De abi que la sflvencia 
rismo en cuenta corrzsnte óe pelenze de pagos, le cíerte he 
telere y le generación de empleos heyan sido aboréados. 

rnacionalizeción       El cuarto capítulo titulado 
traté de vislumsrar as principales formas de 2 

  

sión extranjera en el sector turistico mexicano, su regula- 
ción -mediante el análisis úe la Ley de Inversiones Extran- 

en el sector turismo- y el proceso de 
  activadas se le hospitaliésé er nues 

  

  Finalmente, s manera de conclusión, se expusieron elgu- 
nas recomendasiores y alternativas en torno el fenómeno tu- 

  ristico mexicano.



    

Eye 

  

  

  

Para caracterizar le actividad turistica some 
fenonenc social es menester toner en consideración une varza 
és composición de factores heterogéneos. Intentar, por lo - 
mismo, uns definición global, presenta serias úxfacultades. 
Dos criterios, 

  

han de incluirse para el trate- 
fenómeno. primerc, que se trate óe un des- 

de personas de su localisad de origen 

    
ce de ur pais que permite la 

  

esplazemiente. 

  

estas dos nociones básicas, existen otros ele- 
mentos que caracterizar al turisn 

  

o y pueden ayudar a Sefa- 
narlo. Asi, funge como una via trasmisora y receptora de 
cultura, fomenta la comunicación humana, actúa como un ne- 
gocíc que permite competencia y especialización 

  

es un pro 
óucto y mesio publicitario que motiva la evaesiór. Tiene la 
función, asimismo, óe complementar 

5, no sólo nesrierte le ortenciór 

  

al través del desenvolvimiento ciertas ramas de los trans 3 
de la construcción, 8 la vez que genera empleos en 

  

localidad, resctiva le anéustris artesanel, y se conduce



  

  2 surismc es un medio de contesto 
antes nacaonelidades, sirve     

En efecto, es sólo 

  

os enclaves o visjeros, 
de vigs que el turista o    essman y   
ción socz 

  

encarnan y que traducen para los daversos paises 
4 

en mitos que vertebran la cultura del ocio. 2/ 

  

micos, 

  

este tema. 
Al exa 

  

, úne serie de trabajos de inves   ínar, 

  

tigación en materia turistica -tento a nivel munóza. 
cional- nos encontramos que la metodología utilizade tiende 
2 concentrarse en estudios de oferta y demanda turisticas er 

  

  

2/  Erévann Gormser, turismo come factor de desarrolio regio- 
éxco. Maiz: Geogramhiscnes iast:tut Ger Johannes Gutemberg Una 

2, 1577, pp. 6-9, 
Z zavio Foreno Toscano. "Inirsestructura bélace y turismo" en Fo- 

rc internacional , 45, México: El Colegio de México, Centro áe Estudios 
ps julic-septiempre de 1971, p. 81. 

Armane Mertelart. "La induetriz del turisme" en 
presa multinacional. México: Seras Pemias Bra, (1979 Pp, 118. 

   
  

            
 



te de de la anter-     o pais determinado y 

    

oráen mundial prevale- 
      

   

  

   

meno turistico cor 
frecuente. Es menester, en este sentido, hacer 

esonómico ipme 

mayoria de los casos, -     
inscrite dentro óe la politica económica en su conjunto y den 
tro de los nester plans o planes nacionales de turismo, en 

  

  

tal suerte, estos estudios más que estar enca 
de le "industria de la hospitala-    

dad", tratan de establecer planes concretos e corto y largo - 
plazos los cueles, muches veces, sólo reproóvcen los esquemas 

to e snetrumentos de política turistica de los 

      

En suma, 52 bier la visiór    
que me y ueje Óznert, debe advertirse que el - 
Ienómeno turístico no trae aparejados los mismos benefac205 
para los paises úesarrollasos y los subóeserrollados.debido, 
pranczpalmente, e gue el turismo como proéveto de venta dentro 

secuencias Se le competencia   del mercado mundial sufre lar co 

    
El TOró Hiéivak y maras deioerg. "Turismo entre centro y persierte y le 

en Reviste 1 áe Ciencias Sociales , XXXIIL, 
Paras: Unesco, 1980, p. 85.



técnica y económica. En electe, el 

  

actividades económicas dentro de las empresas 

  

  zación turisticas ha hecho sv aparición une tecnoestructu- 

  

por un cuerpo especializado de técnicos, aóminig 
rreuores y planificadores turísticos, cor   telento y experien 

  ja, que son el cerebro de las grandes empresas. Estas, 2 
su vez, mediante politicas de inversiones diversificadas han 
ido formando verdaderos sistemes que arercar todos los ser- 
vicios turísticos. 

  

pues, no debe estióierse ye 
como una serie de industries severe   des entre si, sino que 6e 
bemos evidenciar que la activadas turistica, como organiza- 

   ci6n, se h rtidc en un verdadero sistema; en palabras 
de Marie Frencozse Lanfant: 

en un conjunto de agentes coordinados entre sí 
por lazos volunterios o anvoluntarios, consti- 
tutavos de redes de acción que Gan su fuerza 
y su coherencia a esta forma de actividad par 
ticular que es el turzsmo 2nternecional, 7/ 

Esta tenóencia hacia la planificación y le concentración 
de los servicios turisticos er empresas integradas puede ser 
ejemplificada mediante le observación de sigunos casos. 2 
su libro, La cultura como emp.   $ Y 7 > 1 A 9 5     

  

tipos de corglomersdos e 

  

congregar ceúenes hoteleras que pertene 
cen s grandes líneas de aviación y los que son propiedad de 

Ñ 8 4 5 les grandes coorporaciones. L/ El primer grupo puede ser e- 

$/ Organización Mundial del Turismo. Estudio económico del Turismo. 
Negrid: Organización Mundial del Turzsmo, 1980, 

.é internacionalización del turismo" 
en Reviste Internacional de Ciencias Sociales, p 

Mattelart, Ob: Pp. 12, 

    
Br Sit.» Pe 24, 

  

  

 



  

Jempla 

  

¿cado por los hoteles Intercontinental, posesiones de B   
ámerican hzrways Ibanam) y los hoteles Hilton de Trans 

     (TWA). Dentro del segundo grupo sobresalen la 

e agena hotelera Sheraton de la International Telegraph ané - 
ya sección internacional 

pertenece en un 20% al National City Famk. 

  Telephone (1TT) y los Ramada Inns, cv   

Más sún, estas grandes «corporaciones, para lograr mentener 
bejos sus costos y acaparar los mercados turisticos, se han - 

ado fusionando con otros 

  

turisticos, el 

  

re los gue 
destacan las agencias de visjes, las ersendadoras de automó:   
viles y los servicios slimenticios. Asi, tenemos gue en 1965, 
la 177, propietaria de los hoteles Ss   ereron, adquirió le egen- 
cia de arriendo hvis y se esoció con Alimentos Congelados Mor- 
ton y la TDT (compañia que arrienós lugar en trenes y autobu- 
ses). 1/ 

American Express, firma muy conocida por su tarjete de - 
erégato, es otro gran ejemplo. Esté compañía -cuyo principal 
accionista es Rockefeller- 2 más de coordinar agencias de vis 
jes, emite cnegues de viajero, tiene convenios con lineas a 

  

reas, 
escuelas de ió10mes y es accioniste de un 

  

de los principales 
clubes turisticos a nivel mundial, el Mediterranée. 

Por otro lado, cabe destacar que estas grandes corporacio- 
nes se han ido estableciendo al través de filiales en los pai- 
ses desarrollados y en los en vías de desarrollo. Octavio Mo- 
reno Toscano destaca este proceso pa 

  

a el caso mexicano: 

pp- 121-122. 
p. 125. 
p- 136. 

 



  

un hotel en México es levantado por un grupo 
financiero local. La operación es concediós 
á una cadena a cambio de una rente O partici 
pación. La cadena operadora es, 8 su vez, 
filial de otra compañia y éste tembieñ conso- 
líde e une empresa mayor. Así se establece 

e relación en que las utilidades se van par 
enáo a lo largo del sistema. 12/ 

  

   
El caso más destacado en México es el de la Familia A2- 

cárrega. Este a más de ser accionista de American Airlines, 
mantiene vinculos con la Cadene Hotelers Flsgship (Condesa 
del Mar en Acapulco), Ritz y Merriot. Azcárrags por shedidu- 
re, junto con Rómulo Ofarril y Miguel Alemán (actual pres1den- 

Turismo) controlan la cadene mexi- 
2/ 

te del Consejo Nacienal de 
cana de televisión conocida como Televise —/ que actúe como 
medio de promoczón de su emporio turistico. 

De tal suerte, nos encontramos ante un panorame turistí- 
co muy dzferente al que plantean los teóricos y los gobiernos 
necionales. Pl turismo, como fuente de captación de divisas 
y de desarrollo, muestra sus pecujiaridades al insertarse en 
los paises en vias de desarrollo. Efectivamente, los paises 
subóesarrollados se encuentran frente a uns reslzdas en la cual 
el mercado turistico con sus componentes de oferta y demanda, 
están estructurados y activados por grandes corporaciones que 
se benefician de la eficacia y las técnicas en materia de de- 
fanición y promoción del proéucto turistico. De tal manera, 
las zonas receptivas se encuentran en una situación de relati- 
va dependencia, compitiendo unas con otras por los mercados - 
cautivos. De ahí que ante los imperativos del mercado interna 

  

  

12/ Octavio Moreno Toscano. "La estructura internacional del negocio 
turistico" en Comercio Exterior, XX, no. 3, México Banco Nacional 
de Comercio Exterior, marzo de 1970, p. 248. 

13/ Mattelart., Op. cite, pp. 130-131. z 

   



       
teria turisticas sear limitadas e insuficientes pare 1 ogra: 

esarrollo cuyos efectos alcancen sectores amplios de la € eN 

solamente a un sector favorecido Un claro 
severación anterior lo ds Marie Francoise Lar 

  

        e E anfitr Em 
nunca se toman en consideración el pa 

's organizaciones involucradas dentro de 

ses 

le promoción turistica internacional a las que les 
atañe el desarrollo cel turzsmo mundial. De tal me 
pera, el fracaso o triunfo de una determinada po- 
lítica turistica es vista como el resultado de de- 
casiones nacionales únicamente. 14/ 

Así, consideremos que los estudios turisticos deben tomar 
en consideración el sistema internacional turístico y sus re- 

  

percusiones para los paises supdesarrollados antes de señalar 
el turismo come la panaces económica. Diversos autores han - 
llegado incluso a cuestionar la rentabzlidad del turismo. En 
este sentido, se reconoce gue la actividad turistica exige enor 
mes inversiones que sólo las grandes empresas o los estegos - 
pueden pagar. Más aún, al desarrollarse, esta actividad lla- 
maña de exportación segrega sus propias necesiéades y acarres 
en los paises receptores gastos de importaciones de bienes de 
consumo destinados a los turistas, lo gue reduce y en último 

extremo anula el saléo positivo de la balanza turística. Ala 
lvz óe lo anterior un estudio del Banco Mundial muestra gue en 

  
14/ Marie Franco3se Lanfant. Sociologie du Tourisme Positions et 

Perspectives dans la recherche internationale. Paris: Centre National de 
le Fecnerche Scientif2que, Centre d'Bruées Soriologzgues, 1978, p. 76. 

      
 



de los paises en desarrollo el componente impor 
sector turismo oscila entre un 20 y 40 por cien 

  

En sume, el iguel gue no todo lo que brilla es oro, la 
anóvstris turística no debe ser vistelizads como la pansces 
económica dado que esta actividad extrae sus beneficios Sel 
juego de disparidades económicas entre los paises. Empero, 
la llamada "ingustris de ls hespitelidse” puede ser conside 
reda como un complemento de le economís ésdo gue es fuente 
generadora de divisas y empleo y articuladora de otras rá- 
mas de la economia, en especial del sector servicios. 

importancia económica del turismo a nivel mundral 

Pese a lo mencionado, cabe hacer hincapié en gue el tu- 
rismo internacional se desea por razones ante todo de orden 
económico. Efectivamente, la gran promoción gue ha tenzgo 
la actividad turistica e nivel Mundial, se debe principel- 
mente, según apunte le investigadora franceses Lanfant, a que 
los flujos turísticos internecionales provocar movimientos 
monetarios cuyas repercusiones no son desceñables en los pa 
gos por concepto de comercio exterior mundial. Así por ejem 
plo, los 2ngresos procedentes del turismo internacional re- 
presentaron para 1976 el 3.6 por ciento del total de las ex 

16/ portaciones a nivel mundial. Más aún, para 1978, de a- 
cuerdo con la Oficine de Turismo de los Estados Unidos, s2 

15/ op. cit. en Héivik, op. ext, p. 86 
16/ Marie Francorse Lanfant, "El turismo en el proceso de interne 

clonalización", op. city Pp 15. 

    

 



  

vien en sl número de turis 

  

    tas de llones), las estadí 
ticas apunten un alza notable en los ingresos internacionales 
(lo gue refleja también la incidencia inflacionaria munóial), 
ljeganéo a obtener un ingreso de 65,000 millones de dólares 

  

por concepto de turismo internacional. $ 
le egregan los gastos en turismo necaonal, el monte totel en 
meteris de turismo asciende a més de 450,006 millones de de- 

   1 Proévcte Munéial 

  

leres, suma que equivale al 6 por cien 

Ya para 1980 las corrientes turisticas crecieron un 10 por 
que 300 millones de personas viajaron 

  

ciento lo que significo 
por el mundo gastando sproximadamente 100,000 millones de d6- 
tares. 15/ empero, cabe hacer notar que la estructura, tanto 
de los ingresos turisticos internecionales como de la capta- 
cion de turistas, se he mentenido prócticamente inalterade - 
siendo Norteamérica y Europa las grandes zones receptoras de 
estos dos rubros como lo demvestran los siguientes cuaéros: 

  

uns industrias 2lamitada", a 
evista de análisis económico, 1980, 

    17/ Stepnen Papson. 
estivas Económicas, 29, 

4. 
12, Excelsior. "La actual ación alcanzó todas le metes que 

se fijó Sectur hece tres eños", jueves 13 de marzo de 1980, 13. Por 
otro lado, según he declarado el Secretario de lá OMT, Robert C. Loneti, 
las llegadas de turistas en el mundo alcenzaron en 1980 una cifre cerca- 
ne a los 1,650 millones de los cuales 1,350 millones son llegadas de tu- 
sismo nacional y 285 millones corresponóen sl turismo internacional. Es 
tas cifras muponen un aumento del 5 al 6 por ciento en relación a 1979. 
Más aún, le OMT estimó que el totel mundial Ge ingresos por turism 

escu tonal sáb ce 92 pel rellenas dl Solares: Santa 09 0 millones 
délares en 197%, lo gue significó un aumento del 16.5 por caento. Es- 

as cifras nos llevan a asegurar que el turismo mundial no se enc 
en crisis. Véase, Organazación Mundial del Turismo. 
turismo en el mundo en 1980" en Worló Travel, 158, Madrid: Orgamiza- 
ción Mundial del Tur1smo, 

     

  

   
    

    

     

  

   

 



CUADRO 1 
EGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES 

ímailones de llegadas) 

  

    
REGION 1976 1977 1978 1979 

4.5 4.8 5.3 
31.5 32.5 49.5 

13.8 15.0 
12.2 14.1 

178.3 188.0 
240.3 255.5 

> Incluye Estados Unidos y Canadá 
Puente: Organización Mundial del Turismo. Estudio Económico del u= 

rismo Mundial. Madrid: Organización Mundial del Turismo, p. 15. 

CUADRO 11 
INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL 

(millones de dólares) 

     

REGION 1976 1977 1978 
No. absolutos —% No. absolutos % No. absolutos % 

Africa 1.0 2.3 2% 
América” 1.0 25.2 22.0 
Asia Oriental 
y Pacifico 2.7 5.2 35 5.2 4.0 6.2 

    na: 5 1.1 6 6 9 
Europa 27.7 63.8 34.7 44.0 67.7 
Medzo Oriente 8 1.2 1.2 2.3 1.3 2.2 
TOTAL 23.7 100.0 52.2 100.0 65.0 100.0 

» Incluye Estados Unidos, Canadó y los paises latinoamericanos. 
Puente: Ibié., p. 105. 

Para 1978 la afluencie turistice mundial se dirigas prímor- 
dislmente 8 Europe -er més de un 60 por ciento- y 8 Norteaméra 

o se repitió. Ya desde 

  

ca, y en términos monetarzos el fenóm 
1975 Europe recibía más del 6 por ciento de los egresos por - 

E 197€ esta cifra ascen   concepto de turismo internecional. Per



    éió 5 24 milliones de $6 

  

ares su parte, el Continente 
Americano recipió el 20.7 por ciento ue los 65,000 maliones 

  

dólares; 

  

decir, 13,500 

  

llones de dólares. Cabe des- 

r que de esta cifra, Estados Unidos y Cansd£ captaron — 
  

a 
2,792 millones de ta.   suerte que Jos 4,708 millones de dá   5 

  

res restantes, une tercera parte, correspondieron a los pel- 
ses americanos. 

Por otro lado, y desde el punto de vista 
efectuados en el extranjero, los turistas de 

  

a la cabeza seguidos por los viajeros procedentes de 
a 19 Unidos y Canada. 12 

  

importancia económica del turismo pera los paises en vías de 
de 

  

rrollo 

La debilidad de las economías de la mayoria de los paises 
en vias de desarrollo llevaron, desde los años 6, a pensar 
en el turismo como fuente de alivio. Efectivamente, 

  

ficit crónicos en balanza comercial de los paises subdesarro- 
llagos -del orden de 2 

  

0 millones de dólares para 1578   
llevaron = dar un valor cade vez mayor a la capacidue del tu- 
rismo internacional como generador de divisas y reactivador 
de las economiss. De tal suerte, al decir de Emanuel de Kadt, 
los :2ngresos por concepto de turismo pare los países de me- 
diano y bajo ingreso, en 1976, iueron únicamente sobrepasados 
por aquéllos provenientes de las exportaciones de petróleo.2/ 

  

Excelsior. — "El japonés se ha convertido en pocos años en el tu= 
raste número uno er todo el mundo", miércoles 11 Ge marzo de 1981, pp. 
1y5B. 

20/ Organzzación Mundial del Turismo, Estudio Económico, OP.-cit. , P- 
2 

       21/ Emanuel de Kadt. Tourism. Passport to developmen Oxforá. 
naversity Press (Publasheé for the World Bank and Unesco), 197%, p. 

 



Por su parte la Organización Mundial de Turismo 

    

los ingresos por turismo internacional generaron 
en 1978, un equivalente al 13 por ciento del 

exportaciones 
tota 

mndieles de productos prame= 
un B por ciento del total de 

de productos manufaciureros A nivel 

de grupos de productos los ingresos por turismo 1n- 
ternacional tuvieron un valor aguel o superior a las 
exportaciones mundiales de minerales, vestido, met 
les no férreos, tex 

      

    

  
las exportecio- 

  

   

  

  

es, mater 
acero, Otros proévctos de consumo y 

    

Es un hecho que la bonanze de la acrividsó 
el potencial que representa en términos de contribución eco- 
nómica de las naciones industri 

  

l:zs088 hacia las menos 6   
serrollades, aporte divises, lo que reduce, en consecuencia, 
el déficit estrucutral de su balanza cor 

  

La 1088 
e que la "industria sin chimeneas" puede establecer un puen 

te 

o 

entre los paises desarrollaóos y los subdesarrollados, 
reconocida desde 1967 por la Or 

ive 

  

anización de Naciones Unidas 
en su resolución A Res 2148 XXI que designaba a 1967 como el 
Año Internecional del Turismo y donde se recalcó la necesidas 
de fomentar en todos los pueblos tal actividad. 24 

Asimismc, diversos organzsmos internacionales, entre los 
que destaca la Organzzación Mundial del Turasmo, consideraron 

22/ Organización Mundial del Turasmo. Estudio Económico, 9p 
p. 12 

   
23/ Debe tenerse presente que en los paises desarrollados 

por turismo en el exterzor colaboran en la consecución de un equilibrio 
de la balanza comercial, cuando ésta registra un superávit. Tal he si- 
de el caso de la República Federal Memana, Holanda, Japón, Suiza y Bél- 
gica, en cuyos casos los gastos por turzsmo han actuado parelelamente a 
las politicas de fomente a la importación ya que suponen un pago neto por 
adquisición de servicios y bienes en los paises turísticos receptores. 
Véase, Ibiá., p. 114 

24/” Uetavio Moreno Toscano. Turismo: une interpretación 
Colegio de Méxaco, tesis para obtar por el grado de Licenciado 
nes Internacionales, 1965, Ye 

los gastos 

    México: El 
en Relacio= 

  

  
    

 



año Latinoamericano de Turismo, en su afán por pro-    

25/ 
mover las corrientes turzst     e 

3 Cono Sur del Continente Americano. 

Pese 2 gue los pajses mejor organizados es este meteria, gue 
gozan de mayor afluencia turistica y una alta captación de davi- 

nivel mundial no son subdesarrollados, las ventajas com- 

  

parativas gue tiene el turismo en relación con otros sectores 
de la economia -el uso intensivo de mano de obra, ls explota- 
ción de recursos no agotables y, en fan, las mseyores oportuni- 

es que posee para generar un desarrollo general armónico- pue- o a 

den favorecer en gran medida a Jos paises en vias de desarrollo. 
Sin embergo, mientras que las estadisticas apuntan que los países 
de la periferia captaron en 197€ el 10 por ciento del fiwjo del 
urismo internacional, éste -con excepción Ge Asia Oriental y 

el Pacifico- muestra una clara tendencia a una regresión en las 
1979-1980. Le situación politica existente -en Medio - 

Oriente, por ejemplo-, la inflación, le 2nestapalidad en el ti- 
po de cambio monetario, entre algunos factores, parecen ser las 
causas principales gue han frenado los flujos turisticos hacia 

  

estas zonas. Asi, por ejemplo, la región de Américe se ha 
registrodo un ritmo de evolución por debajo de la media mundial 

$ 26/ A 5 que es del 6.5 por ciente. == sto ha traido, lógicamente, — 
una disminución en los ingresos por concepto de turismo inter- 

  

nacionel para los paises americanos. 
Pese al optimismo gue en cierta mediós puedan sugerirnos es- 

tos ingicagores, diversos autores hacen hincapié en la necesi- 
des de estudiar la óptima vtilización de los recursos turísti- 

“1580, Año Latinoamericano de Turisme”, martes 17 

  

26/ Organización Mundial del Turismo, Estudio Económico, Op. Cit» Pe



ces, sus costos y beneficios y la dependencia gue cres la - 

Jlamsds "industria sin cnimeneas" en los paises en vias de 
desarrollo. 

8 Definitivamente la apertura de los paises periféricos a 
desarrollo del turismo internacional obligs a reconsiderar e 

  te fonómeno desde uns perspectiva enteramente nueva. Es 16- 
gico que nuevas relaciones de interdependencia al través del 
turismo estén formándose en el mundo sctual. De abi gue s2 
bien los estudiosos del fenómeno turistico en los paises desarro 
llados han tendido a utilizar la conceptualización de la econo 
mie de mercado para esta rama económica, el proceso de inter- 
nacionelización que ha sufrido le "inéustria de le bospitali- 
dad" hece necesaria le observación del sistema turistico mun- 
dial y le redefinición de los conceptos. 

Debemos entender que la actividad turistica no es una "in- 

  

dustria" en sí, sino un "sistema" o "conjunto integrado de ele 
mentos intersctuantes destinados a reslizar cooperativamente 
vna función determinado": 22/ en otras palabras, se trats de 
un conglomerado que integre servicios e instalaciones de gran 
varzedad y se organize e nivel internecionel a partir de une 
decisión central. En este sentido, es innegsble que 

el conocimiento, los vinculos entre empresas y su 
organzzación, son los elementos básicos y la fuer 
za principal de les empresas extranjeras para pro- 
mover el desarrollo turistico. 28/ 

De tal modo, por ejemplo, el análasis cuidadoso del fun- 
cionamiento y del engransje del sistema internacional turistico 
y sus repercusiones a nivel económico de una nación, deben ser 

  
21/ Octavio Moreno Toscano. Turismo: une interpretación 

10. 
28/ Emanuel de Kadt. op. cito, Pp. 28. 

  EX



  ODjJETIVOS PriOFITAri0S. 
de ahi que el prop10 Banco Mundial y la Unesco señalen    

ecesidad de que los paises en vias de desarrollo aóguie- 

  

ren experiencia Gel know how turistico y traten de implemen- 
/ globales pare el sector turismo. 

  

El mismo sistema turistico internacional al gue hemos 
hecho referenciasen este capítilo,nos hace cuestionar le ve- 
lidez del turismo como medio de redistribución del ingreso mun 

plica   dial. Y es que, precisamente debido a los bemoles que 2 
el proceso de internacionalización, los paises en Gesarrollo 
quedan lejos de sacar el provecho que en teoria deberían ob- 
tener. 

Por otro lado y tomando en consideración que cuando la es- 
rabilidad politica de un pais o la economia mundial en su con- 
junto sufren alteraciones, el turismo, como fenómeno social que 
es, se ve afectado. De tel suerte, cabe hace hincapié una vez 
més en que éste no debe ser visto más que como un complemento 
para el crecimiento económico de los paises. Más aún, lo an- 
terior, aunedo 8 las luchas de competencia y les tendencias 
monopolistas que presenta el sector, pueden desviar las corrien : 
tes de viajeros y, en consecuencia, afectar el desarrollo de 
los países periféricos. Es neceserio y prioriterio anslizar, 
¿tentamente, los complejos vinculos entre operadores de tours, 
hoteles y aerolineas de querer mantener un ritmo ascendente en 
materia turistica. En este sentido, Emanuel de Kedt, es drás- 
tico y pesimiste al sostener que cualquier estrategia de creci 
miento que presvponga el turismo en paises en vías de desarrollo 
po poérá ser fructífero sin entes haber restructurado las re- 
leciones económica entre el Norte y el Sur en lo concerniente, 
por ejemplo, al comercio, las inversiones y la transferencia 

30/ = x 

  
 



    

» más de los peligros anteriores blgunos estudiosos han 
señaledo las lacras úe orro orden que le actividad turista 

aperejedas. Asi, son innegables, en.verdag, los e- 

  

vos en el renglón de lo gue podriamos calificar   fectos negar. 
de "contaminación cultural". El turista extranjero, con d 

  

lerente mentelidad e intereses, influye directamente sobre 
los patrones culturales de la población local. La conver- 
sión gue puede darse de un pueblo campesznc en un polo tu- 

    

  

ristico, por ejemplo, implica uns transfo ión radical no 
sólo en las costumbres, sino también y principalmente, en — 
las mentalidades y actitudes. Derivado de esto se ha obser 
vado el surgimiento de sentimientos agresivos en los natura 

  

les encontre del visitante, asi como la desmorala2zación, 
le degeneración del folklore y las artesanias, entre otros.22/ 

A otro nivel, pero de agual significación, está la agu- 
dización de la dependencia económica. Efectivamente, en tan 

ca riqueza que ayude s los paises   to que el turismo signi 
débiles y es uns interacción humana, constituye un factor de 
la política nacional e internacional. Por tanto, el turismo 
puede, en un momento determinado, ser vrilizadó como instru- 

n concreto y efectivo para mantener la depen- 

  

mento de presz 
33/ dencia. 

Esto se debe no únicamente a que el grueso de las corrien 
tes turisticas provienen de los paises desarrollados, sino - 

  que además, las grandes cadenas de hoteles, agencias de via 
jes, lineas aéreas y marítimas y demás medios que hacen po- 

  

31/ Naciones Umáas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. 
"El turismo y el Caribe" en Informe sobre la simiación sctusl del mun- 
do . Nueva York: Organización de Naciones Unidas, 1975, p. 

32/ Jacques Bugnicourt. "La otra cara del turismo: sus efectos cul- 
turales" en Comercio Exterior. México. Banco de Comercio Exterior, ma- 
yo de 1980, p. 5% 

33/ Cctavio Moreno Toscéno. Force Internecionel 45, op. cat  



€ esta actividad, están en manos de 

  

sible el desarrollo 
poderosos capitalistas. 

Asi, los costos gue tradicionalmente los gobiernos de 
los paises en vias de desarrollo se han mostrado dispuestos 
s peger desde le época independiente en le consecución Sel 
crecimiento económico, ne son uns salvedad en el caso espe 
cifaco del turismo. Empero, lo anterior se explica dado el 

lazos pepel crucial que el turisme Jvegs e corto y mediano 
  ciertos paises en vías de de- 

  

como captedor de divisas par 
sarrollo. Al decir de Mario Ojede, la importancia del tu- 
rismo no puede apreciarse simplemente en términos cuantite- 
tivos sino gue su importancie estribe, también, en rezones 
cualitativas. Bn efecto, el turismo le ha dado a los paises 
de mediano y bajo desarrollo -como México en el pasado no 
lejano- uns meyor capacidad de importación que la gue sim- 
plemente le otorgan las dxvisas por concepto de exportación 
de mercancias. + 

Por lo demás, las divisas generadas en este renglón han 
  sido esenciales pare aliviar el saldo deficiaterio en balan 

za comercial. Más todavia, dada ls complejidad del consu- 
mo turistico el impacto económico se orienta hacia diversos 
sectores productivos, contribuyendo con todos ellos a la - 
consecución de objetivos de desarrollo acelerado además“de 
ofrecerles la posibilidad a estos paises de diversificar su 
economia. 

Es dentro de este contexto gue surgió la política mexa- 
cana de fomento al turismo. Una breve historis del turis- 
mo en México, puede demostrarnos gue este actividas nació 
manteniendo una intima conexión con el vecino norteamerica 

  24/ Marzo Ojeda. Alcances y limites de le política exterior de Mé- 
xico. México: El Colegio de México, Centro de Estudios intemacione- 
les, 1976, p. 9. 

   



no. El siguiente capitulo, 
de la evolución del turismo 
las principales políticas y 

tratará de hecer un análisis   

  

en nuestro pais así como de 
tendentias en esta materza.



Capitulo 11 

LA EVOLUCION DEL TURISMO EN MEXICO 

El despegue del turzsmo en México 

El origen de la organización del turismo me- 
xicano puede remontarse a 1920. Empero, no fue sino hasta 
mediados de los años 40 cuando realmente se 1nic16 el desarro 
llo tecnificado de este actividad. Terminedo el periodo re 
volucionario, México se percató que podía complementar su e- 
conomia y prestigio internacional el través del turismo. 
De tal manera, a partir de 1925, la Asociación Hotelera de la 
Ciudad de México, la Asociación Mexicana de Turismo y el Con- 
sejo Nacional de Turismo, vieron la luz. 

  
Le 11 Guerra Mundial favoreció notablemente la etonomia 

nacional en general, y al turismo, en perticular. Asi; el -   

cierre de los principales mercados turisticos en el mundo y 
le imposibilidad de inver 

  

ón en Europa orientaron tanto al 
capital como e las corrientes turisticas norteamericanas ha- 
cia muestro pais.29/ De tal suerte, el entonces titular de la 
Secreteris de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, impulsó una 
serie de politicas encaminadas al fomento y tecnificación del 

35/ Armando Herrerías. Uns visión al futuro turistico y otros ensayos. 
México, D-P.: /8.82/ , 198%, 

“Turismo: prehistoria y futuro 1 y 11", Jueves 9 de oc= 
e octubre 980, _ editorial. 

  

    



20 

rurismo mexicano. La política de "peso contra p     

cade peso que el sector privado anvirtiera en turismo, el 

  

stedo invertaria otro), los incentivos para el fomento de 
  le inversión, la creación de infraestructura y equipamiento 

turístico estatatl, la autonomia relatavamente alza ósds 3 
la y la promoción llevada —- 

  

nversión y gestión e 

  

al cabo mediante óaversas invitaciones a empresarios extran- 
randes 

  

¡eros y hoteleros norteamericanos, lograron straer 
32/ flujos de capital y turistas a México. En consecuencia, 

la penetración norteamericana en la rama hoteleras ers un he 
cho para 1950. Al analizar el Directorio de Hoteles de la 

  

República Mex3ssna observamos gue desde 1941 la mayoria de 
los hoteles de categoria "A" (más de 100 cuartos) eran admi- 
pistrados por personal norteamericano. Tipicos ejemplos lo 
eran los más prestigiados hotéles de la ciudad de México en 
esa época: el Ritz, el Reforma, el Shirley Courts y el Gal- 

an » la Presiéencia dio con- 

  

El ascenso de Miguel Ale 
+IBGIDsS a 18 POliTaGS Es fomento Pprotecciop Y ausiamo. 
Más aún, la devalvación del peso mexicano en 1946, las fa- 

cilidades de inversión y la cercania geográfica con los Es- 

tados Unidos, hicieron posible el verdadero despegue de le 
“industria de la hospitalidad". 

Sin embargo, sí bien se promovió el turismo receptivo, 
la planeeción de la actividaó turistica fue prácticamente - 
nula Efectivamente, la msrgianeción social y la contamina- 

  

ción cultural comenzaron a surgir a paso veloz en los-prin- 

37/ Excelsior. "Anécéotas y comentarios sobre la época herósca del 
turismo" en Fan de Semana , viernes 23 de marzo de 1979, /s.p./ 

38/ México. Secreraris de Gobernación. ectorio de Hoteles de 
la República Mexicana. Mexico: Departamento de Turismo de Ja Secre- 
tarie de Gobernación, 1941-1942 , /s.p. 

      

 



  

civales centros turísticos del pais. El caso ése Acapulco, 
principal polo de desarrollo turistico a medzados de los 50, 

una muestre claere de cómo comenzaron a úsrse estos fentme 

  

     

  

ildustrernor 

andrguico.    

  

demográfico del puerto de Acapulco a partir de 
trado la siguiente tendencia: 

Cuadro 111 

CIMIENTO DEMOGRAFICO DE ACAPULCO 
(1920-1975 miles de personas 

  

AÑO POBLACION INCREMENTO. 

       
Fuente: Eráman Gormsen, 

Este acelerado crecimiento del puerto del Pacífico -que 

de 1936 a 1975 creció 49.98 veces- fue propiciado. por el auge 
turistico que atrajo fuertes corrientes de migración interna. 
6 consecuencia inmeázata, fue el surgimiento de zonas mar- 
cinasas en las faldas de la bahia de Acapulco como Ls Laja, 
Emiliano Zapats y El Anfiteatro. 

1961 fue un año clave para le política turistica en Mé- 
xi0c. Las necesidad de reorganizar, tecnificar y reglamentar   

aflecimiento de la Secrete- 

  

2 turismo, 

  

29/ Gromsen, op.cit p. 10  



Este se encargarza, principsimente, de ¿incorporar e Méxic 
al sistema turístico internacional, Al óecar de Francisc 
Gomezjara: 

el turismo, entonces, se convirtió en uns 
posibilidad de expansión de las empresas 
multanacionales: las líneas de aviación 
se convirtieron en compañías hoteleras y 

k organizaciones de tours; ls empresa de — 
comunicación electrónica comenzó e rentar 
automóviles; los restauranteros, Construc 
tores de hoteles recibieron uns cálids — 
bienvenida a más el monopolio. 40/ 

Este reorganización euneda a la situación privilegiada 
de que ya gozaban las grandes compañias turisticas norteame 
ricanas asi como le ventaja que reporte la vecindad geográ- 
fica con los Estados Unidos y Canadó, permitieron la rápidas 
expansión de la infraestructura y el equipamiento turisticos 
durante los años 60. De tal suerte, la tass de crecimiento 
del turismo receptavo de internación se 2ncrementó en estos 

/ 
años al 9.5 por ciento anval. 

En busca de une politica turística 

Le expansión, sin embargo, fue tan rápida gue para 1969 
comenzó un debate en torno al problems de la extranjeriza- 
ción de la industria turistica mexicans. En 6l se destaca 
ron tres posturas fundamentales: 

40/ Excelsior. "Revolución turistica" en Drorams de Excelsior, do 
mingo 1 de abril de 1979, /s.p-/: 

41/ Secretaris de Turismo. Apuntes de la Dirección de Progrsmación 
Secretaria de Turismo, 1978, (mimeo no publica- 

  

  

  

y Presupuesto. México: 
do).



  % uns nacionalista, partidario de la total 
mexacenización de los negocios turísticos 
se OpuÑso otra que exeltó los beneficios de 
la partacipación extranjera irrestricte. U 
ne postura últame se inclanó a aceptar, 5£ 
glementade, Ja inversión extranjera direc= 
ta dentro de esta actividad. 42/ 

  

  

  

  

ptas posiciones sóopteéss debemos 
tomar en consideración tres elementos esenciales Ja 1nter- 
necionelzzación intrinsecs del tur2smo, la estructura del mex 
cedo y la necesidad de tecnicas y capitales por parte de ME 
xico que 2mpiéen que esta actavidaó ses exclusivamente mexi 
cana. Tomando, asimismo, en cuente la cercania geográfica 
de nuestro país con los Estados Unidos, aceptar una politica 
nacionalista partidaria de la total mexicanización de le 3n 
dustria de la hospitalidad significabe ponerse le soge al - 
cuello y reusar el capital, le tecnología, ls organización 
y el reconocimiento turistico de nuestro primer cliente y - 
proveedor de servicios turisticos. Aceptar la existenci   
necesaria de uns interacción entre el sistema turistico in 
ternacional y el estado no solamente ayudaria a atraer el - 
flujo de las corrientes turisticas sino que-nos enseñaria e 
conocer el complicado sistema del marketing turístico. E-   
fectivamente, el turismo ha sufrido un proceso de interna- 
cionalazación. De ahi que de ser una simple andustris haya 

  pasado a ser un verdadero sistema donde las 1   ás prestigia- 

sí as firmas 2nternacionales de la actividad turistica han in 
tegrado sus servicios e instalaciones a partir de una deci- 
sión central. De tal suerte, las diversas sociedades nacio 

redes econó   ales se han visto progresivament       
micas, sociales y culturales. Asi, de acción 

  
42/ Uctevio Moreno Toscano. "La estructura 1nternacional óel nego” 

cid turistico”, _0p. Cit. , Pp. 247. 
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turistico internacional o conjunto de agentes coordinados 

  

entre sí por lazos voluntarios e involuntarios son los que 
esta forma de actividad que es el   San fuerza y coherencia e 

. 43/ 4 turismo internacional.—” De ahí que la participación regla 
  mentade pareciera ser el mejor camino para el fomento del — 

turismo en Mexico. En efecto, esta posición participacionis 
te he apuntedo, repetidas veces, las limitaciones del sector 

  

turistico mexicano y la vtaliésd para nuestro país de le 

  

concurrencia del capital extranjero. De 

  

beneficios que se extraen por concepto de 
en divisas sino en la creación de fuentes de trabajo, com- 

as, el retorno   pensan, al decar de las autoridades mexicar 
as divisas. Más sún, des     extranjero de gran parte de e 

de el punto de vista económico y la estructura internacio 
nal turística imperante, esta postura resulta la más viable. 
Empero, no debemos olvidar gue 

la participación extranjera po controlade 
Tomente el acaparamiento de mercados y - 
tiende a desplazar, si no es que a destruir, 
e las pequeñas empresas nacionales. 44/ 

De hecho, la competencis mundial he sumentado sensible 
omente. Si bien la participación general de México en el tu 
rismo mundial (ingreso-egresó) era de 4.1 por ciento en 1965, 
ésta descendió a 1.5 por ciento en el '74 y todavia más, a 
1.3 por ciento en 1277, aun cuando la expansión del turismo 

25/   el periodo 1965-1977.   ha sido del 128 por ciento el 

  

forma, es preciso señalar que, en términos rela 

  

De t: 
tivos, la gráfica del sector no ha sido siempre ascendente 

    

43/ Lanfant, " El proceso de internecionalización", ob. cit-, pp= 
23-22. 

34/ Octavio Moreno Toscano. "La encrucijada de ls actividsd vuris 
- p- 378 o 

Secretaria de Turismo. Estadísticas y cuadros sobre turzsmo en 
México: Subdirección de Programación y Presupuesto de Secwur, 

TE, /s.p./ ímimeo no publicado. 

  

     
  

 



  

nz hé crecado al mismo ratmo en mos 46 años. Los 

  

beneficios potenciales y resles, a todos los niveles, se 
han visto repetidamente entorpecidos por obstáculos estruc 

el incremento de la o- 

  

rurales en fechas recientes, p 

  

y el encarecimiento de los servicios turisti 

  

eriodo de Luis Echeverria     

sidente Luis Echeverría 

  

Si bien para el periodo del P   
le acción del turismo y las transecciones fronterizas en el 
alivio del ssldo negativo de la balanza comercial estaba muy 
menguedo, la devaluación de 1976 y une serie de proyectos pa 
ze el fomento del turismo vendrian a hacer resurgir la lla- 
mada "industria sin chimeneas". En efecto, el turismo habia 
logrado cubrir, en el periodo 1950-1260, el selóo negativo 
entre importaciones y exporteciones; sin embargo, fue a par 
tar de este últamo año que las divisas obtenidas por concep 
to de turismo -a pesar de su aumento en un 3£.03 por ciento- 

  

no lograron cubrir el déficit de le balanze comercial. Más 
aún, para el periodo 1970-1975 el seldo por exportaciones 
e importaciones había crecido en un 49.32 por ciento mien 
tras que las divisas obtenidas por turismo y transacciones 
fronterizas, solamente 7.7% por ciento con respecto al pe- 

   riodo anterior según lo demuestra el siguiente cuadro: 
5 Cuadro IV 

BALANZA COMERCIAL DE TURISMO 
(m211ones de pesos) 

    

Década o por Importaciones y Turismo y frontera 
Exportaciones 

1950-1960, -2451 2532 
1960-1970 -5375 4086 
1970-1975 10605 3431 

Fuente. Mario Ojads, 0p. Cit» Pp. 141.



  

Echeverria, pues, emprendió una teres decididas de apoyo 
al turismo con ánimo de hacerlo crecer aceleradamente. ES 
to lo pudo llevar al cabo en parte mediante el desarrollo 
de proye 

    ctos turísticos en el pais. Pue en reslidad la de 
valuación del peso mexicano en 1976 la que vino 8 rescatar 
en gran medida el desarrollo del turismo. De esta manera, 
dentro del primer rubro 

  

Se buscó fomentar el turismo extranjero a través 
del o de nuevos proyectos de infraestruc 

    

y al permitir a las grandes cadenas ts 
Encadenadas tallecanonian Mino Cao mayor facili- 
das. 46/ 

Resultado de estas facilidades fue la iniciativa de 1 

  

eve permitió en 1971 a las firmas extranjeras construir elo ¡ 2 
jamientos en las costas, y, resultado también, en parte, fue 

a creación y promoción de los complejos turisticos de Can- 
cún, Ixtapa Zibuatanejo y Baja Cal2fornia. 

Los efectos de esta política rindieron sus frutos uran- 
ze los primeros cuatro años del sexenio, de modo que el turis 
mo receptivo se incrementó, lo mismo gue el gasto promedio 
del viajero en un 23 y 45 por ciento, respectivamente. Con 
todo, ya para 1975 se registró una sensible baja en ambos 
rubros con respecto al año anterior: -4.49 por ciento en la 
capteción de turistas y -5.24 en el gasto promedio. 1976 
fue tambien negativo con respecto e 1974: -8 y -1 por cien 
to, respectivamente. 12/ Esto se Gebió principalmente a la 
sobrevalvación de la mone    nuestro pais gue encareció 
los servicios turisticos y a la desconfianza de los anver- 
sionistas mexicanos y extranjeros. Asimismo, este situa= 

46/ Ibi8., p. 142 
33/ Fonetur. Indicedores turisticos 1970-1978. México: Secreta 

ría de Turismo y Fondo Neciopal de Turismo, 1979, pr. 6-7 

    
     



  

ción afectó la otra cars de la moneda, pues pere el mexi- 
  no resultó más atractivo viajar al ex 

  

enjero y, por lo 
tanto, el gasto mexicano de turismo en el extranjero se 20 
crementó notablemente. 

Sin embargo, la tendent3s recesiva del sector turismo, 
que prolongó su inercia hasta 1976, se vio alterada por la 
devaluación del peso mexicano. En efecto, la devaluación 
de 1976, por su parte, fortaleció el tur2smo receptivo al 
abarstar nuevamente, en términos comparativos al mercado   

mundial, los servicios turisticos de México gue habían per   
dido competitividad debido a la sobrevaluación a la gue h 

    

bia llegado el peso al mantener, artificialmente, le pari- 
dad de 12.50 pesos por dólar. Más importante todavia, fue 
el hecho de que la devaluación frenó el gasto turístico de 
egreso, por lo que el superávit de la balanza de viajeros 
volvió a ensancharse. En virtud de lo anterior, la dev 

  

lvuación hizo posible la disminución del gasto promedio del 
turista mexicano en el extranjero: 

Cuaóro Y 
GASTO MEDIC POR TURISTA MEXICANO 

(1976-1978 dólares) 

Trimestre 1976 1977 1978 
1 207.81 165.13 194.89 

11 222.90 183.43 227.51 
111 239.08 202.16 263.51 
1v 167.62 190.59 233.51 

Fuente: Banco Nacional de México. Estadisticas Básicas de Turis: 
mo 1970-1979. Méxice: Banco Nacional aco, 1980, 57     

Por otro lado, pero de igual amportencia, el turismo 
receptivo, así como el gastó promedio del turista extran- 

jero, se incrementaron en un 24-86 y 22 por ciento respec- 

 



  

tivamente, en los años 1977-1978.   

   Por lo demás, es menester subrayar el importante desem- 
beño que tienen los capitalistas no nacionales en esta re- 
ma de nuestro pais: 

[tuvieron y han tenido) como consecuenció que 
parte importante del ingreso se revierte al - 
extersor a traves de la remisión de wtzlida- 
des a las empresas extranjeras. 49,       

Esto, a la vez que muestra la ya mencionadas importancia 
que las autoridades mexicanas confieren al turismo, resalta 
tombién la otra cara de la moneda: Ja de la fuga de ca; 

  

pate 
les vía remisión de utilidades y cierta dependencia tecnoló 
gica. Estos dos rubros aóguirzeron gran importancis durante 
el periodo de Echeverria y los primeros años del gobierno de 
José López Portillo. 

La actual política turistica 

Las tendencias actuales en materza de turismo han 
siác de reécoblados esfuerzos en favor de este sector. De 
hecho, el Presidente López Portillo desde el comienzo de su 
ddministración, afirmó: 

Quiero expresarles que s2 algún sector será 
por nosotros promovido es ese, tanto por lo 
que significa de comunicación, como por apro 
vechamiento industrial: es una de las formas 
fundamentales de convivencia estimulante en 
lo cultural y lo económico. Tengan Ustedes 
la certidumbre de que atenderemos con espe- 
cial prioridad las actividades turisticas en 
toda la República, en ciertas zonas de modo 
especial. 50/ 

  
48/ Ibié., pp. 10-11, 

48/- 01608) eli, Br 7. 
30/ secretaris de Turismo. "Filosofia política de JLP" en 

ls Dirección de Programación y Presupuesto, op. cit., /s.p./ 
    
   



Con base en estos planteamientos, la Secreterís de Turis 
mo delineó cinco objetivos generales: 

1. Promover la 2dentidad e integración nacional de 
los mexicanos con su espacio patrio, sus tradicio- 
nes y su herencia cultural por medio del turismo, 
entendido como un bien democrático al alcance de — 
las mayorias. 
2 Promover que el turismo see eficaz complemento 
del derecho al trabajo de los Aereas, Det 
el descenso productivo 
Sabre en esovidadas que ameniosa de E 
el deporte y la cultura. 
3. Incrementar mera sostenida los niveles de 
vevanantos tatiplicgo on al pala, canto de extran 
jeros como de nacionales, estimulando la propaga- 
ción de la estancia y el incremento del gasto dia 

rio. ia 
4. Alentar el 2ngreso de dxvisas, diversificando 
y extendiendo los mercados turísticos de capta- 
ción en el exterior. 

Promover la cresción de empleos mediante la 
ampliación y diversificación de la oferta hotele 
re y el equipamiento turisticos. 51/ 

    

     

    

Enmarcada dentro de la Alianza pare la Progucción, la - 
política turistica en este sexenio ha alentado más que nun 
ca la acción conjunte del sector público y"privado. La as 

  

tividad del primero se ha concentrado en el apoyo técnico, 
fiscal y crediticio, así como en el desarrollo de infraes- 
tructura, en tanto que la del segundo, básicamente en la - 
inversión. Mediante tres organismos fundamentales: la Se 
cretaria de Turismo (Sectur), El Fondo Nancional de Turis 
mo (Fonatur)22/ y el Consejo Nacional de Turzsmo (Conatur), 

51/ secretaria de turismo. reunión sectorial de turzsmo: Informe 
presentado al Presidente de la Repúni Lic. José López Portillo. Mé 
xico: Sectur, enero de 1979, /s.p.J Ímieo no publacado) 4 

52/ Fonstur, constituido el 16 de abral de 1974 tiene como princape 
les objetivos asesorar, desarrollar y financiar planes y programas de 
promoción, fomento y desarrollo de la actividad turistica nacional ajus 
tando sus acciones al Plan Nacional de Turismo. Más aún, cabe destacar 
que Fonatur actúe como un fideicomiso gubernamental. Véase, Sectur. Do- 
cumento Constitutivo del Fondo Racional de Turismo. México: Sectur, /s-f.7 
B. 1491. Cabe asamismo destacar gue a partir del B de enero de 1982, Sec 
tur llevó al cabo une reforma ale Ley Federal de Turzsmo en la cual se 
establece que Fonatur quede supeditada al Banco Nacional de Turzsmo. Vés 
se, Diario Oficial de la Feseración, viernes $ de enero de 1982, p. 58. 

  

  

  

  

  

 



á más de un sis   ema de acción y coordinación denominado Si 
platur, se ha propuesto la programación y realización de le 
actividad turistica. Cabe hacer hincapif en gue, este Ul- 
tamo, Siplatur, busca la recionslización del desarrollo tu- 
ístico a todos los niveles: federal y de los estados así 

3/ 

  

como con el sector privado. 
Las relaciones fundamentales y funciones primordiales de 

  

cada uno de estos organismos puede ser observadas en el ¿ia 
grame de la siguiente página. 

Asi, Fonatur otorgó los siguientes créditos: en 1977 el 
total de créditos ascendió a 56.9 millones de dólares; en 

  

1978 el monto total sumó 134.1 millones de dólares; y, en 

  

  1978, 147 millones de dólares. Estos se han destinado a - 
la construcción de cuartos, infraestructura, instalaciones 
turisticas diferentes a las de alojamiento y ampliación y 

  remodelación de insteleciones existentes. 3%/ por otro lado, 
pero de igual importancia, Conatur conjuntamente con la Sé 
cretaría de Relaciones Exteriores, se han encargado, bajo 
el lema "Mexico, the Amigo Country" de lievar al cabo la 
promoción turistica mexicana a nivel mundial. Así por ejem 
plo, Conatur, bajo su tiítuler Miguel Alemán Valdés, encama 
nó pare 1980 una propaganda turistica por 7 millones de de 
lares. Más todavia, e lo largo de este sexenio se han fir 
made una serie de acuerdos bilaterales entre los que desta 
can los siguientes: España (octubre 14, 1978), Italia (e- 
nero 3, 1978), Estados Unidos (mayo 4, 1978), Japón (noviem 

53/ Willxam Cobb. ."Tourism as a positive factor in the Mexican econo 
uy and 1n Mexacan foreign relations" en Mexico and the Uniteó States 
N-J.: Prentice Hell, 1981, p. 182. 
54/ 1biB., p. 185.
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bre 1, 1978), Francia (marzo 17 

  

1986) y cuba (agosto 2, 1980). 
El contenido de estos acuerdos es varzsóo. Abarcarn des 

de el intercambio de tecnologia turistaice hasta acuerdos — 
pilaterales sobre vuelos aéreos. En el caso de nuestro pri 
mer cliente y proveedor de servicios turisticos, los 

  

dos Unidos, por ejemplo, reperzda veces se ha hecho hincs 
pié en ls necesióad de reslizar convenios conjuntos entr   
los dos paises en meteria turistica. Un claro ejemplo bas   
    vstrar lo anterior: Durante la X1%X Cenfer 

  

óel Grupo Interparlamentario Mexico-Estados Unidos, llevado 
al cabo en la Civdsé de México    nero de 1980, la delegs   
ción nortesmericane señaló 

  

gran potencial turistico de 
México y agregó gue el desarrollo de tal actividad era de 
interés común para los dos países. Asimismo, hizo un lla 
medo para atraer la inversión norteamericane el norte de 
Acapulco. Los representantes estadounidenses pidzeron, 

  

ciuso, la sutorización mexacana pare el establecimiento de 
huevas rutas aéreas y la coordinación conjunta del trans- 
porte ferroviario entre los dos paises. == 

Dichas propuestas, al parece: fueron, en gran medida, - 
puestes en práctica. Efectivemente, nuevas rutas aéreas 
a partir de 1979, fueron abiertas entre los dos paises. 

Cumplar con     tercero y cuarto puntos de los objetivos 
generales citados, significaba necesariamente empliar la 
capacidad notelera que en nuestro pais había mostrado 2n= 
cluso signos de saturación en los principales centros tu- 

  55/ Ibi3., p. 190. y e 
36/ Nineteenth Mexico-Unated Stetes Interparlzimentary Group. Re- 
E Mexico City. 

  
  

port of the Senate Delegation On the XIX Meeting helg 
Washington: Government Printing Office, Janvary, 1980, pp. 19-20 

  

    
se 

 



  

57 4 z 5 risticos. 22/ De ahí también que en repetidas ocasiones se 
hubiese sel   ir lado, por parte óel sector privado, que, congruen 
tes con la Alianza para la Producción, se requer    

/ 2161 de 97,000 nuevos cuartos de hotel, para 1982. 25 
  se pensaba, serian suficientes para slbergar le aflvence    ristica extranjera que habria de duplicarse respecto a 197 

según pronósticos ofyciales, a 6 millones de turistas extran 
jeros y 21.3 millones de turistes nacionsles. El logro és es 
ta mer 

  

signi 

  

caba captar 

  

cursos externos y del anterio 
para financiar una inversión de alrededor de 58,000 millones 
de pesos.   Los verdaderos logros de esta politica hasta 198 

  

serán analizados en el s2guiente capitulo. 
Por el lado de los incentivos fiscales, se promulgó en 

197% un decreto de ley que concede la opción a 
personas fisicas 0 morales de nacionalidad mexz 
cane o unidades económicas que integren, cuando 
reelicen nuevas 1nversiones en ed1facios, cons= 
trueciones e apstalaciones f2J8s ál adas a 
le prestación de servicios de hotel y eguipamien 
to turísticos, ya sea a depreciar eceleradamen- 
te sus activos en un plazo de 15 años, o un mon 
to de crédito equivalente hasta de 12 por cien- 
to de la anversión, cuando se establezcan en re 
giones consideradas como prioritaries. S: z 

    

  

versión no fuere en zona prioritaria, el porcen 
taje de crédito habrá de ser sólo del 8 por cien 
to y el porcentaje de la depreciación para efec 
tos del impuesto acbre la renta, de 6/5 por cien 
to, en lugar del 8 por ciento, al año. 59/ 

Los estímulos del decreto Presidencial Sados a conocer 
en el Diario Oficial de la Federación del dia 6 de febrero 
de 1579 se referían también “aquellas personas que aóguie 

    58/ Excelsio: sfuerzos para mejorar los servicios, pide Cespa- 
rius" , jueves 7 de diciembre de 1977, pp. 4 y 154 

59/. Fonatur. Nuevos Estímulos fiscales al turismo. México: Fong 
Cabe señalar, asimismo, que s1 19 de octubre de 

    

sblecieror nuevos estímulos fiscales, que posterior: 
mente serán elucióados en esta tesis. 

 



ran inmuebles bajo el régimen de propiedaé en condominio des 
inaóos a la pressación de hotel y alojemiento turisticos, - 

, > : $0/ ; conocidos con el nombre de congo-hoteles,” se Jes au- 
gastos de a 

  

torizabe s deducir la totelides de los inistra 
ción en que incurriesen. 

Los subsidios citedos fueron otorgedos, al decir de las 
autoridades de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

un marco explicito de apoyo 
or tur2smo y porque 

un sistema r: 

  

porque no exist: 
1 aplicable al sec 
este ectividas fue 
cido de anversiones inmobiliaries. 61/ 

  

         

Lo cierto es que se aprecia pera el quinquenio 1978-1982 
un interés fundamental del gopierno en el fomento de nuevas 
instaleciones hoteleras. El objetivo primordial de le cons 
trucción de 97,000 cuartos y los estímulos fzscales patenta 

de esta via que se espera 

  

zan esta prioridad. Es al trav 
ba alcanzar buena parte de las cinco metas de la Secretaría 

gue se refiere a le - 

  

particularmente la quint 

  

le Turismo, 
generación de empleos, La construcción de hoteles afecta di 

demanda de mano de obra, y las autoridades eran rectamente la 
Guillermo Rossell de la Lama, anta optimistas al respecto. 

guo titular de la Sectur, en repetidas ocasiones expuso su 
convicción ante los medios masivos de difusión, 

puntualazó incluso 
de gue el — 

turismo es un gran generador de empleos; 
las ventajas de esta sctividad al subrayar el bajo costo que 

ene para el pais la creación de un nuevo trabajo. 

  

Así, dijo, si un emplec de la industria de bienes dec 
patal cuesta entre 1 y 1.5 millones de pesos, en la indus 

    
"apoyo fiscal al turismo para nuevas zonas de inver 

miércoles 7 de febrero de 197%, p. 1 A 

  

siones",



<rie turistica este cantidad es sustancialmente menor, 
100 e 150,006 pesos. Además, afirmó, cada cuarto de 

a 
y de 4 8 6 empleos indirectos. Por supuesto, 
2 señalar, asimismo, los beneficios sociales del 

esu o lo 

  

de 
hotel 

1.8 empleos directos en la sctavidad turistica, 
llevó 

tursimo que 
ruéundan en el "bienestar social, la distribución de bienes 

á 62/ y la fuerza de consumo." 2= 
Por su parte, Muralio Hernández, extatular de Fonatur, 

se refirió a los empleos optenidos hasta 1978. Según él, 
entre 1973 y 1978, 18,467 empleos directos y 55,895 empleos 
3názrectos se crearon con el financiamiento de Fonatur. De 
éstos, el 18.4 por ciento de fuentes de trabajos directas y 
el 23.4 por ciento de empleos indirectos corresponden al pe 
rioéc 77-78. Pare el fin del sexenio se emplearian directa 
€ indirectamente 284,400 personas, según informó la Secreta 

63/ 

  

ria. 
en el siguiente capitulo. 

El análisis de este renglón sers, 2s2 

La presentación de la situación hasta aquí 
deris incompleta si pc se consideran otros 
de primer orden, gue scompañaban esta política. 

mismo 

elementos, 

incluido, 

expuesta, que 
tembién 

La construc- 
ción de nuevos cuartos estería basada en criterios orgánicos 
de planeación: por un lado fomentando ya no meros hoteles 
convencionales, sino proyectos turísticos que integraran con 
cepciones innovadoras de le industria del 
nivel técnico como recreativo y que, por ende, 
yores corrientes de visitantes; por otro, 

descanso, tanto a 
atraieran ma 

se establecían re 
ciones prioritarias conforme a áreas turisticas potenciales, 
hasta el momento en cierto modo desatendidas. 

  
62/ Guzliermo Rossell de la Lame. "Inaguración y mensaje de bienve- 

mide", en Primer Seminario, Op. Cit., p 

63/ Murillo Hernández, or >     
D. 

Pp. 125-129.



  

De ellas, son cuatro las prioritaries: la región fron 
tere norte, que es valiosa en tanto se requiere retener por 
mayor tiempo a las personas que cruzan la lines divisoria; - 

nis Norte y Sur, a integrada por los estados de Baja Califo 
Sonora y Sinaloa, donde se programaron dos nuevos polos tu- 
risticos: San José del Cabo y Loreto; el llamado "Dorado - 
Pacífico de México” gue incluye las costas de Nayarit, Jalis 
co, Colama, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde se sitúan - 

  los complejos turisticos de las Hadas e Ixtaps-Zihustanejo; 
y en cuarto lugar, el sureste, que comprende los estados de 
Guantane Roo y Yucatán principálmente, y en menor medida - 

63/ 
     

Chiapas y Campeche. 
Se creyó necesario, en conclusión, diversificar le corrien 

te turistica, gue ha mostrado la tendencia a concentrarse en 
las ciudades de Acapulco, Monterrey, Guadalajsra y, princi- 

el 24.78   pelmente, el Distrito Fegeral, que en 1979 acaparó 
3 .85/ por ciento de la corriente turistica total. 

$1 bien los créditos que he propofcionado Popatur siguie 
78 para la región centro,   ron sienúo mayores en el perzodo 77 

las áreas de Quintene Roo y Baja Californis han recibido e- 
tención prioritaria a partir de 1979. 23% 

Es obvio que los objetivos que se plantearon para el se 
y contemplados dentro de un marco general me xenio debian 

  

éxtedo y trebajado como lo reconocieron a partir ds 1978 las 
autor2dades correspondientes" 

    la inversión turistica" en 
Pp. 1 

25mo receptivo. MéXico:    
Cuedernos del Banco de México, E 

56/ Excelsior. “Fonatur os por 778 millones de y 
sos” , martes 3 de marzo de 1981, p. 1UB. -  -       

 



  

gerantizados meólente une explicite con 
sideración de estos en el Plan Nacional 

de Turismo, así como une revisión de a. 
guéllos a la luz de éste. 81/ 

  
  

El gran problema es que esa planeación consciente y or- 
  ización en un   ganizada que se reclamaba no encontró crista 

sino hasta 1979. programa integral estructurado En virte 
mer 

  

de esto, el Plan Nacional de Turismo, presentado 82 
mandatario el 26 de octubre de 1979 y publicado en el Diserio 
Oficial de le Federación hasta el 4 de febrero de 1980, deja 

  

108 eBjerivos, estrare= 
$8/ 

  entrever gue dieno plan represent 
cias y metas del sector turzsmo aplicadas desde 1977." 
En otras palabras, los proyectos de desarrollo turísticos 
fueron puestos en marcha desde mucho antes de ser planifica 
dos. Esto, lógicamente, ha traido como consecuencia gue los 
dos primeros objetivos generales de la Secretaria de Turzsmo, 
hayan sido dejados de lado, incluso s pesar de los logros — 
alcanzados en lo que se ha dado en llamar "turismo socio-cul 

.. ES) tura. E 
Esta materza, sin embargo, desborda los objetivos de nues 

tro estudio. Empero, es preciso resaltar gue se han implemen 
tado mecidas tendientes a promover benéficamente el tiempo 
libre de los nacionales de bajos recursos al través, por ejem 

    

plo, de programes de vacaciones escalonadas, paquetes econ 
micos y albergues. 

  

      
  

$1/ Secretaria de Turismo. Lineamientos programáticos, , Emp] 
Boletín Informetavo. Méxaco Fonatur, año 2, no. 1979, $8/ Fonatur. 

p- 2. 
59/ En este sentido, la actual titular de la Secretaria de Turismo, Ro 

sa Luz Alegria, define al turismo socio-cultural como un complemento 1ne- 
ludible al y del trabajo. Véase, Ross Luz Alegría, Comparecencia, Op. Cit. , 
p. 3



Por otro lado, s2 bien en gran medids los objetivos ge- 
nerales se han logrséo, cabe destacar gue pars finales de 
1979 -pese al ritmo creciente en la captación de divisas- 
da nueva sobrevalvación del peso causada por la tasa de 1n- 
flacíón acumulada, sensiblemente meyor a la de los Estados 

  Unidos, nuestro mayor cliente turistico, Junto con otros 
actores, dieron paso a severas distorciones en el sector 
de la hospataladad. En efecto, le crisis moneteris inter- 

nacional traducidas en inflación y el proteccio- 

  

nismo comercial y turistico, la falta interna de créditos 
e inversión priveda en el sector, la deficiente aóministra 
ción y organización de nuestros servicios turisticos, el 
acelerado crecimiento de la población en Jos principales 
polos turisticos -consecuencia de la migración interna-, a 
más de la sobrevalvusción de nuestra moneda que incrementó 
el turismo mexicano nacía el exterior, fueron factores gue 
contribuyeron de forma sustancial al paulatino deterioro de 
la “industria sin Chimeneas". 

hunado a lo anterior, cabe señalar gue uno de los proble 
mas fundamentales que presente la activideó turistica en > 
nuestro pais es le no concurrencia de México en el mercado 
internacional de la integración, la promoción y la vente de 
paquetes globales gue comprendan transportación, hospedaje, 
alimentación y diversión. Al decir de la titular de Sectur, 

  

Ross Luz Alegria. 
este mercado está totalmente a merced de los 
operadores internecionales de recorridos tu- 
rísticos, que manejan el mercado mundial a su 
antojo y no siemore reflejan en sus precios - 
Se venta de las tarzfas promocionales gue con 
siguen en México. / De tal suerte] solamente 
se difunden las tarifas de las cadenas inter- 
nacionales que tienen sus propio sistema de 
reservación y promoción. 70 

  
70/ IbiG., pp 38-39



De tal manere, el acelerado crecamietno oe Js actividad 
turistica en nuestro pais presentó desde su naciomíento de- 
ficiencias estructurales gue nen venido afectando su desarro 
llo eficiente y equilibrado. El sector turistico mexicano 
deserendio desde un principio el renglón más importante: el 
úe la comercialización de la actividad turistics. Esto lle 
vo a la acepsración de nuestro servicios turisticos por las 
grandes firmas transnacionales. 

ánte el eminente deterioro de la "imóustris de la recres 
ción" la Sectur bajo la nueva dirección de Ross Luz Alegría, 
he diseñado un conjunto de acciones y estrategias para sacar 
del "bache" al sector. 

Las medidas a adoptar pueden ser divididas en tres gran 
des rubros: 1) aquéllas de carécter fiscal y financiero; 2) 
las gue tienen un carácter meramente operstivo yjlas de or- 
den legal. 

Sobre el pramer punto, el 19 de octubre de 1981, el Die- 
la Federación , de nueva cuenta dao 2 conocer 
  

  

ley meózante el cual se establecian estímulos 
fiscales para el fomento de la actividad turistica y la pro 
moción de las inversiones en este sector. Asi, los estimu- 
los fiscales se otorgaban a los inversionistas mediante Cer 
tificados de Promoción Piscal (Ceprof25) en las proporciones 
siguientes: 

12 por ciento cuando se realicen en algune de 
las regiones de desarrollo turistico prior1te 
rio; 8 por ciento cuando ses en alguna de las 
regiones de desarrollo turistico generalizado; 
15 por ciento cuando se realice en le ez 
Be proyectos de turismo socio-cultural; 
ciento, independzentemente de su uDicación, cuan 
do se realicen para la ejecución de proyectos — 
de turismo residencial y se busque fomentar los 

  

   
   

    

dxversos medios de transporte turístico. 71/ 

Ti/ Véase, Diario Oficial de la Federación, 1% de octubre de 1981 y 
Novedades . "Certificados de Promoción Fiscal pera hacer atractivo el   megocio turistico", martes 20 de octubre de 1981, p. 2.



Asamismo, 

  

aló que se otorgarian subsidios a los 

  

servicios tur   os nacionales para hacerlos más competxta 
vos frente al exterior.   

Entre les medigas incluidss en las cuestiones de caréc- 

  

ter operativo se contempló Ja instauración del Banco Nacio 
nal de Turismo (Bantur) el cua 

  

tenória a su cargo organis 
mos teles como Nacional Restaurantera, Nacional Operadora, 

   le Multimodal de Servicios Turísticos y el Sistema Naciones   
de Peservaciones. En efecto, el 1% de octubre de 1587, el 
Presidente José López Portillo farmó la iniciativa de Ley me 
diante la cual se creó Bantur. 

  este institución de banca múltiple se 

  

titular del ramo, "contemplar e inte 
estructura financiera del sector, propiciando asi un 

13/ 
a 

apoyo dans yo dinámico y versátil al sector turismo. 
De tal suerte, los objetivos gl 

    éo enmarcados dentro del capitulo 11, articulo 5 de le 
de este instatución publacada en el Diarzo Of:     
era 

  

én el 8 de enero de 1982. Estos pueden re- 

    

sumarse de la siguiente manera: 1) promover y financiar el 
desarrollo de le activióad turistica; 2) apoyarla expansión 
de le demanda turística en el ámbito nacional; 3) efectura 
operaciones de banca múltiple; 4) contribuir al proceso de 

  plenesción y programación de la actividad turistica fomentan 
do la oferte y la demande turistices; 5) consolidar el apo- 
yo a las entidades parsestatales del sector; 6) financiar 

qe 
Sectur”, martes 20 de octubre de 15 
73/ Rose Luz Blegria, 

  

péuete de estímulos de apoyo 
p. 1% 
Sp. Cit, p. 46. 

e 7 

  

    

 



instalaciones y servicios turisticos de interés socio-cul- 
rural; 7) promover este tipo de turasmo; 8) contratar en 

orma é1recte créditos del exterior con instituciones guber 

  

namenteles e intergubernamentales o privadas; 9) efectuar 
operaciones y prestar servicios acordes a le función creó1 
ticia del banco; 10) emitir toda clase de títulos en serie, 
certificados de participación inmobiliaria y expedir bonos 
turisticos; 11) garentizar las emisiones de estos, 12) aé- 

  

quirir tode clase de bienes inmuebles de acuerdo con 
culo 27 Constitucional; 13) suscribir y conservar acciones en 
dxversas angvstrias turísticas y;14) promover la organización, 

de empresas o sociede- 
$ 14/ a ercentiles del sector turistico mexicano. Asimis- 

anformación o fusión de tods clase 
  des n 

mo, este artículo sévierte que “no se concederán, en ningu- 
al ne circunstancia crédxtos a empresas con mayoria de cap1z 

15/ 
  

extranjero en su capital social.” 
Por otro lado el capitulo 111, referente a la composi- 

ci5n de Bentur aóvierte que éste estará constituido óe la 
siguiente manera: una asembles general de accionistas cuyo 
papel será el de acordar y rectificar todos los actos llevados 
el cabo por la banca múltiple, un consejo de aéministración 
presidido por el Secretario de Turismo e integrado por 10 
consejeros propieterios, un consejero suplente por cede pro- 

comisarios que vigilarán la sociedad y, un su 
28/ Ml 

pietario, dos 
Plente por cada comisario propietario. 

  Modificaciones a la Ley Federal 
Excelsior-. "Debste por la 

AR- 

24/ Diario Oficial de le Federación. 
de Turismo”, viernes 6 de enero de 198: 

creación de Santur", martes 22 de diciembre de 1981, 
75/ Ibid. p- "56 
J67 mie.. p. 5% cuba auñalas que dos comisarios será designedos 

dependiendo de dos tipos de acc1ones: . Por las primeres, que 
Sha e lulde dor comasarlos ae diversas mrererartande besado MEN y 

  

  

  

  

  

  

por las segundas, 2.



Los articulos posteriores (capitulo 111, articulos 15 
3 18) establecen la Guración, funciones y facultades de 
os diversos órganos que lo componen. El consejo de sdma 

ión se encargará de administrar, representar, auto- nistr 

  

dientes a foment     rizer y ejecutar las diversas acciones t 
y desarrollar el sector turístico mexicano, con la lamitan- 

Secre    te de que dichas acciones deben ser aproba: 

  

taria de Hacienda 

    

Asimismo, se contempla la 
mos encaminados a apoyar los servicios turisticos necionales. 
Entre estos proyectos se encuentran la creación de una Nacio 

  

pal Restaurantera, Nacional Operadora, la Empresa Multimodal 
y el Sistema Nacional de Reservaciones. 

Los objetivos fundamentales de estos organzsmos son los 
de integrar los servicios correspondientes en diversos or- 
ganismos a fin de proporcionar precios accesibles y facil 
tar al turista la expedición óe boletos, reservaciones de 
habitaciones y demás servicios que reguieran y estén vincu- 
legos al sector. 

La planeación y la ejecución todavía no es un hecho. - 
Sin embargo, se contempla la posibilidad ya sea de llevar al 
cabo una integración conjunta de estas instituciones o pla 
near individualmente cade una de ellas. Eneste sentido, 
consideramos que el desarrollo de dichas instituciones debe 
ser visualizado de forma integral, de tal suerte que estos 

11/ 1b16., p. 58 En efecto, la Ley señale que cualguier acción del 
Consejo podrá ser vetada por la SHCP dentro de un plazo de 3 dias há- 
biles a partir de le feche en gue se reciba la comunicación respectiva, 
cuando en a juicio de esté institución, dichas resoluciones pongan en 
peligro la estabilidad financiera o crediticia del gobierno federal. 

    
  

 



  oOrgenismos mantengan una cooráznación común. Asi, Nacio 
nal Operadoras poéris ser la coordinadora de les demas Sa- 
de gue el instrumento más importante para la promoción de 
los paguetes turisticos son las agencias de viajes u ope 
reóores de tours. 

Por otro lago, de llevarse al cabo dicha propuesta, la 
conjunción de los servicios turísticos sbarataria los cos 
tos de los paquetes turisticos atrayendo más viajeros. 

tito Otra medida de importancia fue el anuncio de la   
lar de Sectur del B de diciembre de 1981 donde se daba a 

  

conocer la creación de una subsecretaria; ésta tenéria co 
mo función la atención especial al usvario. La recioneli 
dsd pere su cresción fue la necesidad imperante en el sec 
tor turístico mexicano de "fortalecer, mejorar y ejercer 
un mejor control recionsl, exhaustivo y promocional de la 
actividad turistica.” 284 

El tercer punto de las nueves reformas al sector turis- 
tico mexicano es el correspondiente a las modificaciones he 

o » s 2 algunos articulos de la Ley Federal de Turismo (LFT). 
la Federa- 

a 
Estas fueron publicadas en el Diario Oficial de 

e ién el 8 de enero de 1982 y pueden ser sintetizadas de - 
a siguiente manera: 

7. Modificaciones en torno a los precios y tarzfes 
de los servicios turisticos: a) se establece un registro 
anual de precios y tarifas; b) la vigilancia de éstos y la 
aplicación de sanciones a los infractores estarán a cargo 
tanto de Sectur como de Secom; c) Sectur establecerá las 

  

78/ Ovaciones. " Tercera subsecretaria en turismo”, $ de diciembre 
de 1981, p. 1 y La Prensa, "Creación de la subsecretaria para el - 

  turista", 8 de diciembre de 1981, p. 3.



  

rvicios; d)   las tarifas escuchando a los presteóores de se 
se hará uns clasificación de estos e) los prestadores 

  

de servicios deberán hacer públicos y por escrito los pre 
79 cios y las tarzfes autorizadas. — 

2. Mogifacaciones al capitulo de Jos fideicomisos: 
s aquí donde se establece la creación de Bantur el cual - 

  

supervikaréá todos los fideicomisos turisticos del gobierno 
a institución. Por otro 

  

quedando Fonatur supeditedo a es 
lado, se derogan las disposiciones de Fonatur y se afian- 
za la posibilidad de crear fideicomisos turisticos priva 
Sos. 

3. Derogación de Jos Coforures y la participación 
más activa de Sectur er los Comstés de Planeación y Desarro 
llo Estatal (Coplares). 

Asi, creemos que éstas son las modificaciones principales 
= la LFT. Empero, con el objeto de que el lector interesado 

ice las modificaciones integramente, hemos elaborado un 

  

ana 
anexo que podré ser localizsóo al final de esta tesis. 

  

2 "inévstris de la hospitalidad" 

A pesar de los grandes esfuerzos de organización y 
fomento que se han tratado de llevar al cabo, la actayidas 
turística se encuentra en recesión. Si bien la titular del 
ramo, Rosa Luz Alegría, ha señelado en repetidas ocasiones 
que la "industris sin chimeneas" no está en crisis, las ten 
dencias que ha mostrado el saldo del sector puede llegar a 
ser negativo y s convertirse en unc de los problemas tora- 

  

19/ Diario Oficasl de la Federación . "Modificaciones a la LPI", 
8 de enero de 1982. Véase, anexo correspondiente.



  

les de la nación. En efecto, las explicaciones que afirman 
que los responsables de la cris3s sin lugar s dudas son las 
grandes cadenas hoteleras, no muestran la naturaleza misme 
de le crasis por la que atravieze este importante sector £ 
conómico. Entonces, ¿a qué se debe este cambio? 

Se han sugerzóo varias explicaciones: ls recesión mun- 
áial, en especial la norteamericana; la falta de infraes- 
tructura adecuada; el aumento de salarios gue causaba cares 
tia; la elevación de los precios de petróleo gue provocé in 
flación; la cada vez mayor brecha inflacionaris entre Méx1- 
co y los paises que proporcionan el grueso de los turistas 

odas ellas 

  

a nuestro pais, en especial los Estados Unidos. 
incidieron en le crisis del sector, pero la causa mediata 
y evidente fue la divergencia en las tasas de inflación en 
tre México y su principal cliente turístico, Estados Uni- 
dos y la consecuente sobrevalusción del peso mexicano. In 
golí Otto señaló en enero de este seño que en el caso de los 
Estados Unidos y-Méxac0, la brecha inflacionaria era del - 
16.5 por ciento. En 1980 fue aún peor: del 17.4 por cie 

80/ 

  

to. 
Esta brecha inflacionaria, al-mismo tiempo gue encare- 

cía los servicios turísticos, producia otro efecto negativo: 
el de la salida de mexicanos en cantidades formidables gue 
buscaban géngas con sus pesos sobrevalvados y se daban cuen 
ta de que su poder adquisitivo era mayor en los Estados U- 
nidos o Europa que en México. Efectivamente, las noticias 

80/ Ingolf Orto. "La crisis del turismo" en Esonómaca, año 4, v.10, 
no. 103, enero de 1982, pe



  

sobre la salada de mexicanos al exterior están al dís. Por 

  

ezemplo, se ha señelado que sólo en la Civdas de San Anto- 
nio, Texas, medio millón de mexicanos gastaron 750 millones 
de déleres en 1981. Más aún, según la Camara de Comercio de 
Estasos Unidos, los 3 millones de mexacanos gue visitaron     el peis en 1980, gastaron 2.6 mil millones de dólares, un - 
promed1o de 812.50 dólares cade uno. — 

Por otro lado, un anális3s preliminar de enero a mayo de 
  1981 nos permite, al decir de José Pérez Stuart, comprobsr 

  

la dafical situación por le atravezaba el sector turístico 
mexicano: 

Cuadro V11 
INDICADORES TURISTICOS 

DE ENERO A MAYO DE 1981 

      

    

Indicadores Porcentaje(%) 

Turistas de México +14.0 
Turistes a México -4.6 
Ingreso por turista extranjero + 0.1 
Egreso por turiste mexicano +48.3 
Ingreso por zransacczones fronterzzas +20.8 
Boreso por transacciones fronterizas +38.2 

Fuente: Excelsior. José Pérez Stuart. "Columna Portefolios", 
viernes 24 de julzo de 1981, p. SP. 

Como puede observarse las cifras ofrecen un claro panora 

  

ma deñ deterioro que estaba sufriendo el sector turistico. 
Es un hecho, en verdad, gue el turista extranjero gastaba a 
un riumo menor en tanto que el mexicano que salis al extran 

3 E jero estaba erogando más../ 

2 Stuart. "Columna Portafolios", viernes 

 



La sobrevalusción del peso y sus sector   repercusiones en e 
  uristico me 

  

ano 

La sobrevalvaciór de nuestra moneda ya era cla 

  

1280. Un observador del fenómeno afirmsbs Jo si- 

  

Se he perdido el atrectivo monetario. 
cierto que cada dólar equivale a poro mb: 
24 pesos (7), pero tamb: e    nes cierto qu 
tarxfas y precios de los servicios y D 
más ceros. 83/ 

La sobrevelvación como hemos apuntado, trajo como 

  

secuencia una not 

  

dxanimución de Muexero 
tavo que, según cóleulos de 

EX) 

turismo recep 

  

namex alcanzaria del 8 al 12 
  por ciento en 198 

La sobrevalvación del peso afectó también la otra cara 
de la moneda, pues resultó más atrectívo viajar al extran 
jero que dentro de México y, por tento, el gesto mexicano 
por concepto de turismo en el exterior se incrementó notable 
mente. 

Durante e) año passáo /19807 
número de visitantes 8 

  

mtras que el 
México fue el mismo 

que en el periodo anterzor y sus gastos se — 
incrementaron sólo en un 15%, los turistas 
mexicanos gastaron 41% más que en el año de 
1979. 85/ 

Excelsior. José Pérez Stuart. 
5 Be mayo de 1981, 

  

"“Columma Portafolios", martes 
e destacar que para finales de 1981 

cada dólar equivalía a 26.22 pesos debido a le política de deslaza- 
miento del peso. Véase, ones, "La salida de vacacionistas a- 
tiza presiones al peso", jueves 24 de diciembre de 1981, p. 2. 

$4/ Excelsior. "Banamex pronostice gue bajará el mrismo entre 8 
y 12%", viernes 16 de abril de 1981, p. 4 y 23: 

85/ Excelsior. "Turismo y comercio flaguean e México", 9 de abril 
de 1981, p. 3 y BA. 

  

    

 



El Banco Nacional de México observé gue en los tres pri- 
meros meses de 1987 la corriente de viajeros descendió en un 
$ por ciento mientras que los servicios se encarecieron en un 
36 por ciento en comparación con aquéllos gue se brindaben en    

        

     

lo Unidos, por ejemplo 

Cuaéro VI11 
COMPARACION DE PRECIOS POR CONCEPTO DE PRESTACIONES 
DE SERVICIOS TURISTICOS ENTRE MEXICO Y 10S ESTADOS 

UNIDOS ( 1981, dólares) 

CONCEPTO MEXICO ESTADOS UNIDOS 

hotel de lujo” 121.00 89.50 
porel de primere* $1.60 47.00 

Alimentos 46.60 51.65 
Refrescos -96 -86 
Tasa de café 89 -85 
Bebidas alcohólicas 16.53 13.74 
kenta de automóvil 28.58 23.50 

José Pe: “Columna Portafolios", — 

  

   

  

dado el deterioro de la "industria de le 
talidag”, el martes 9 de febrero de 1962, la Asociación Mexicana de 3= 
gencias de Viajes señaló une reducción de 5 por ciento en trarifas de 
hoteles de todo el país. Véase, Ultimas Noticias. "Se extiende 2 todo 
el país la baza de 50 por ciento en tarifas de hoteles dice la AMAV, mar 
tes 9 de febrero de 1982, p. 

  

Cuadro IX 
COMPARACION ENTRE LOS PRECIOS DE HOTELES MEXICANOS 
Y NORTEAMERICANOS CON BASE EN OCUPACION DOBLE POR 

DIA ( dólares) 

  

  

LOCALIDAD LUJO la. CLASE LOCALIDAD 1uJO 

Acapulco 126 63 Florida s 
Cancún 121 se Georgia so 
có. de México 110 56 Hawaz ES 
Cozumel 100 44 Nueva York 120 

Washingtor, 100 

  

Fuente. Ibié.) p. 6P-



  

slentar la 

  

Mantener el peso soprevaluado sign 
ismo recep- 

  

sélida de turistas mexicanos y desslen 

tavo. Es el gobierno mexicano, el gue, en última instancia, 
no tomar las medidas adecuadas e 2mponer el valor "real" 

  

peso subsidió al turista mexicano per 

    rior al maswo tiempo que restó competit    
tria de la hospitalidad". Ya desde enero de 1981 
Bueno hacia notar que: 

peso con respecto 
man 

    sobrevalvación del 
£ entre un 25 y 30 por ciento. Man 

sbe alentar — 
servicios y desa 

tener el peso sobrevalvedo s19 
las anmortaciones de bísnes y 
lentar las exportaciones. 88/ 

    

  

Los desmedados aumentos en los precios de los servicios 
turisticos trajeron consigo no sólo la desviación del turis 

y el de 

  

mo hacia Hawaz o las zonas del Caribe, sino tambx6 
terioro de los servicios. Efectivamente, al no estar tra- 
bajando un hotel -al gecir óe la iniciativa privado mexi- 
capa- al 100 por ciento, el monto restante no alcanzaba a cu 

a a 87/ brir el aumento anvel de los gastas del hotel.” Esto, por 
otro lado, llevé a una continua y desmedada alza en los pre 

ia nacional se vio desplaza   ezos y, en ocaszones, la inóust 
da por empresas extranjeras gue al presentar mayor solidez 
Iznanciera y ofrecer mejores condiciones en térmanos genera 

Ernesto Ochoa les, penetraban con mayor faciladad. Más aún, 

86/ Geraráo Bueno. "El peso está sobrevaluado" en Razones, 27/12-25, 
enero de 1981, pp. 35-34. 

87/ Cabe destacar que si bien a nivel nacionsl los hoteles estaban 
cupados en un 65 por cxento de su capacidad, los hoteleros estaban dis- 

zarafas promocionales en vna tercers parte de los 
1o anunció la Concamaco: ó1smnuyó 6% 

> miercoles 22 de julio de 1981, p. 27. Por otro 
lado, Pedro R. Bruner, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Na 
cionales úe Comercio, afirmó que los hoteles de la Cá. de México están 

ocupados de un 85 a un 88 por ciento; los de Monterrey en un 9U por cien 
Acapulco y Puerto Vallarta en un 45-50 por ciento. Véase, Excelsior, 

  

  

     

    

  

  

1b16., p-



  

señaló que 
tible que en el corto plazo no se revier- 
tendencia a la basa ante el panorama re 

  

    
  mundo, lo que pondrá 

do mundial muezacaso. 88/   

  

1 probiema de la sobrevaluación peso mexicano 

  

y sus consecuencias inmediatas en el sector turismo deben 
verse tomando en consideración ls competencia cada vez más 

  aguda que se tenis a nivel muneial, al grado gue, por ejemplo, 
ofreciendo descuentos 

  

enas hoteleras en Pawsz estaban 

  

un 50 por ciento. 
Sx bien hubo repetidas exhortaciones por parte de algunos 

. E 3ndus pars que sé efectuara une devaluación del peso,   trial 

  

éstas fueron rechazadas por el gobierno mexicano. El Secre 
tario de Patrimonio, José Andrés Oteyzs, en este sentido pun 
tualizó: 

Si los industriales alegan que uns devaluación les 
teje comperstive en los mercados ex- 

evemos analizar primero el h 
no hay productos pare ls exportación. Tode Ja pro 
ducción se consume en el mercado nacional y en Con- 
secuencia no está justificada une devaluación. 89/ 

    

Por su parte, Gastón Azcárraga Tamayo, Presidente del Cen 

tudios Económicos del Sector Privado, apuntó que si 

  

revalvando el peso "nos mantendremos en un error 

  

porgue se impesirán las exportaciones, 

  

se limitará la creación de empleos y se 

  B8/ Novedades. "Industria sin chimeneas", lunes 5 de abral de 1981, 
p. 72. De hecno Gustavo Romero Kolbeck reconoció el 9 de febrero de 
1982 que solamente en el mes de enero se regi aumento del-5 por 
ciento en el indice Se precxos. 10, " El incremento de los 
precios registrados durante enero es elevado. R. Kolneck", mércoles 

febrero de 1982 E. a 
or. "Turismo y comercio flaquesn a México", op.cat., Pp 

incluso, el Presidente López Portillo señelé que seguarís de 
ión monetaris "dandole ritmo al valor de — 
zamiento, cor los aranceles, con las licen 

mento a las exportaciones". Excelsior. " Turbia 
ebrero 

    
    

    

       

      sias y los estímulos y 
paña extranjere contra la polí. 

de 1982, p. 1d 
    



    

cebe éestacar que los factores señelados no 
fueron la única causa del: descenso de la afluencia turis- 

100. Debe puntualizarse que el sector turasmo - 
917 

mantiene una serie de distorciones en su interior="  -so- 
tics a Méx 

  

bre todo en el proceso de comercislización- gue 2mpióen rea 
lizar el programa turistico adecuadamente. A más de que la 
inóustris de la hospitelidad se encuentra en gran medida en 

en el capitulo 1V, las 

  

menes extrenzeras, como anslizar: 
compañias turisticas, en su mayoria norteamericanas, están 
bajando los precios de sus servicios enormemente en sy pais 
de origen en su afán por atraerse une mayor clientela..2/ 
Asimismo, cabe dá   stacaz que el apoyo de gue han gozado los 
inversionistas mexicanos en materza de turismo los ha hecho 
ineficientes y poco competitivos. De ahí gue la amprovisa- 
ción de personal y la suseneza del know how turisticos - 
estén, paulatinamente, haciendo que el turismo receptivo — 
muestre una tendencia decreciente. 

Adoptar una politica resliste en cuanto al verdadero ti- 
po de cambio era materia de un fuerte debate en la segunda 
mitad de 1981, pues al tiempo que se vislumbraban beneficios 

   

  

se advertían peligros de órdenes diversos. Al decir de In- 

90/ Exc 'Un error el obsesivo afán de bajar los precios", 
  viernes 27 de marzo de 1981, pp. 1 y 13 A. 

91/ En este sentido, Eugenio McDonald, catedrático de la UNAM, se- 
ñaló que " en lo que se refiere a 10, éste trabaja con una estruc 
tura gue data de 1950 y a lo que se ha llamado crisis no es más que - 
los primeros ané3cios de que tal estructura ys no funciona en nuestros 

jcvesades . "Es opsolete la estructurs turística necio 
NAM", jueves 26 de diciembre de 1981, p. 2. 

vamente, mentras que las grandes cadenas bajas sus pre- 

  

  

       
92/ Biec 

caos en el pais de origen, provocan el alza generalizada en otros pai 
ses cercena al "dumping". Rose Luz Aegris, en este mismo sentido, se 
ñeló que " la situeción más problemática se observa en los hoteles de 

no reslizan le inversión inicial, 

  

  luso. Estas compañias transnacionele 
pero inóucen al alze generalizads de tarifas, lo que les permite obte- 

Véase, Ovaciones . "cadenas hoteleras extran 

      

  

Pp. 1y6.



  

gels orto, 
er térmpos claros le úmice salada e la crisis 
del turismo es la devaluación del peso, ee 

sin dude alguns con ello lJevantarían lá cabez 
Stroe preblenas sin demore. [tan embargg) por 
lo menos un problema solucionado. 93/ 

  

   

De otra manera -agregabs- mediante la solución Sel des 
lxzamiento del peso al ritmo de 20 por ciento, resulte 2n- 

  

suficiente puesto que antes de llegar el peso e su nivel - 
     necesario, la industria sin chimeneas se habrá derrumbado. 

el sector turístico mexi   uma, existe una recesión e: 

  

En 
cano cuya causa fundamental he sido la brecha inflacionaria 

Un3d0s. Empero, el problema no 

  

entre México y los Estedos 
  cueta resuelto del todo con la devaluación de febrero 18 de 

1982. Es aqui cuando se hace necesario resolver problemas 
inherentes al proceso de comercialización de este actividad 
económica   

señalar las tendencias, cuantztativamente hablando, que 
la "industria de le hospitalidad" mexz 

  

mediante el estudio de los indicado 

  

cana a partir de 
res turisticos será tems de nuestros siguientes capítulos. 

  

93/ Ingolf Orto, DB cit, pp. 14-15. 
34/ 1b1é., p. 15



   Capitulo 1 

El presente capitulo zrataró de ans) 

  

      es indacasores le actaviéne turistica 

  

El estudio de los efectos económicos del turismo, a este ni- 
el, resulta una tareas dificil y riesgosa dada la multiplici 

  

terogeneidad y poca s2stematización de los instrumentos 
especificos de análisis existentes en nuestro pa: 

  

- En efes 
  to, el turismo como actividad económic   , presenta una serie 

de dificultades debido, principalmente, a su compleja compo 

  

sición desóe el punto de vista de la oferta y la demanda. — 
Asi, mientras que la demanda amplacs el consumo de un conzun 

  to de bienes y servicios pertenecientes a diversos sectores 
socio-económicos, le oferta turistics incluye las instalacio 
nes, servicios, así como los atractivos de 8zverse indole que 
hacen que el turista visite un pais. 

Más aún, el análisis de los efectos económicos del turis 
mo se ve limitado por la diversidad Se estadísticas y las di- 

  ficuitas.     para contabilizar, eficazmente, todos los compone 
tes gue integran tanto la oferte como la demanda turisticas. 
En este sentido, la Organización Munigal del Turismo en su py 
blicacion Efectos Sel turisme en la Economia , ha señalado gue 

    Organización Mundial del Turismo. E del turismo en 
Madrid: Organización Mundial de Turismo, 80, p. 5       

z 

  



los principales obstáculos pars lograr uns sprehensión este 
2 sustantiva deben verse vinculados a le movilidsd del 
é, la beterogeneidad gue difarulra le correspondencia 

  

tre consumo y producción turistica y, la reducción progre- 
sive de trabas al trafico turístico. =>   

De tal suerte, uns forms de insertar el turismo en el a- 
nálisis económico consiste en apoyarse en la contabilidad na- 
cional y en las instituciones encargadas de evaluar sus efec 

ta 

á 
tos económicos. De ahi que los efectos económicos del turi 
mo se evalúen indirectamente a través de sus repercusiones en 
los objetivos generalmente aceptados por el sistema económico 
en su conjunto, téles como su contribución al desarrollo eco 
nómico del país, el equilibrio de la balanzs comercisl y la 
distribución justa y equitativa de la renta y el pleno empleo. 

Cabe destacar, sin embargo, que los efectos económicos 
=n sentido estricto, no pueden determinar por sí solos la vis 
osligae del fenómeno turistico. Esto se debe, principalmente, 

la medida en que incorpora una serie de necesidades 

  

sociales, culturales y políticas que deben ser tomadas en con 
sideración pare su evaluación integral. 

Por tales motavos, si bien el estudio de los indicadores 

  

turísticos pos puede mostrar, de manere general, las principa 
les tendencias gue ha seguido el sector de la hospitalidad, no 
debe ser la única y exclusiva fuente de estudio al abordar es 
te tema. Como su denominación bien lo andaca, los "indicado 
res turisticos" son sólo señalamientos de las tendencias pre 

  
26/ Cape destacar que contrario al necproreccionistmo comercial, en el 

sector turismo se este produciendo una Gesepariciór, progresivé de las tra 
bas administrativas, monetarias y aduaneras gue dificultan aún más su spre 
hensión estadistica. 1b16 

97/ Ibi8., p. 12. 

  
  

  

 



velecientes en un momento dado en este sector. Cabe hacer 
hincapié, en que el estudio del turismo depe 17 más allá: 
debe comprender, ssimsmo, el análisis de los principsles pro - 

  

ructurales gue presenta. 
En suma, este capítulo traterá de abordar cuatro indice 

dores turisticos sobresalientes: el flujo en la balanza de 
viajeros, su influencia en cuenta corriente de balanza de pa 

  gos, la oferta hotelers y, la generación de empleos durante 
el periodo 1976-1981. 

El flujo de la 

  

balanze de visjeros 

El siguiente inciso tratará de señalar el comporta 
miento tanto del turismo receptivo como del egresivo para po 
der vislumbrar la proplemática gue ha presentado la "2ndus- 

tris de la hospitalidad” mexicana en esta materia. 

sí bien el turismo receptivo se incrementó enormemente 
e part 

  

de 1976, ya para 1980 nos encontrábamos ante un pa 
  norsma completamente diferente. De un aumento de 150,000 y 

sitantes entre 1976 y 1977, pasamos a 516,000 en 1978 y a - 
371,000 en 1979. Para 1980, san embargo, la afluencia turis 
tica, con respecto a 1979 varió en forma insignificante: - 
10,000 viajeros. Más aún, los pronósticos de la Sectur mos 

  travan gue, pare 1981, el crecimiento de la afluencis turís 
tica, con respecto al año anterior sería de tan sólo 25,000 

    as; es decir, la tasa de crecimiento para ese año se- . 
9B/ ría del 0.6 por ciento. — 

  

        Estadistica. ES evaria de Turasmo. Dirección General di ta: 
6 de Turismo, 1981, pronósticos para J981. México: Secretar: 

imameo no publicado)    
 



  

a de ó millones de turístes 

  

De tal suerte, lograr la me 
extranjeros pare 1982, tel y como lo hebís planteado la Sec 

  tur en 1975 al elaborar el Plan Nacional de Turismo, parece   

  

poco pleusible de continuar el ing1ce de crecimiento hasta 
ahora obtenido. 

Por otro lado, pero de 2gual maners, el turismo nacional 
interno mostró, en general, un sensible descenso. Si bien 
durante el periodo 77-72 éste se incrementó en vn 10.39 por 

  

ciento, el posterior encarecimiento de los 

  

erviezos turis- 
tacos mexicanos hizo que éste disminuyers sensiblemente a 
pesar de los grandes esfuerzos gue hizo la Sectur en meteria 
de turismo socio-cultural. A la par de esto, el turiste ne 
cional prefería realizar su viajes al extranjero, en especial 
2 los Estados Unidos, donde encontraba precios més accesibles. 
De hecho, si bien para 1979 el turismo egresivo fue de 2,755,000 
nacionales, esta cantidas aumentó en 1980 a 3,184,400 tur 

  

tes mexicanos; es decir el turismo egresivo aumentó entre - 
1979 y 1980 en 429,000 viajeros. Más aún, se pronosticó que 

  

Y   ¿urante 1987, 3,546,700 mexicanos viajarisn sl extranjero; > 
es cecir, que el aumento absoluto en 1961 respecto al año an 
tersor seria de 362,000 turastas mexicanos lo que significa que 
entre 1979 y 1981 el turismo egresivo habria crecido 28.74 por 
ciento. 

Lo anterior, de nueva cuente, nos hace percatarnos de los 
efectos negativos que la sobrevaluación del peso mexzcano he 
tenido tanto sobre el turismo de ingreso como en el de egre-   

de Gobierno, Sector Turis =     

  

 



  

Por otro lado, las promociones 

  

60 por ez      

   
to gue oirecen 

han 2nfluido tembién en desvier nuestra corriente 
100/ > 20 Es un hecho gue hasta febrero de %- 

baréto al mexicano viajar a Nueva York o Hous 
7 

  

ton por lineas aéreas extranjeras gue hacerlo a Cancún. 
La problemática anterior nos sitús un diles 

   el de la falta de competitividad que ha sufrido la 

  

5" mexicana frente al mercado 20 

  

sin cnimen e 

  

bemos considerar, asimismo, dos problemas fundamentales gue 
padecen tanto el transporte aéreo como el terrestre. Por un 

la tendencias de que el grueso de las corrientes    dado, 
e viajan tanto al peís como al extranjero, vti- 

  

lizan en forma creciente la vís aérea. Este tendencia se he 
aguérzado debido, tanto al fomento estatal de "vuelos charter” 
(que se incrementaron en 1978 en un 62 por ciento) como e la 
rebaja en los vuelos por seroliness mexicanas (10 por ciento) 

102/   y extranjeras (60 por ciento). Por otro lado, existen 
una serie de convenios bilaterales entre México y otros países 
ys aludidos. La problemática, aquí, se centra no tanto en lo 
pernicioso que pudiese ser en un momento dado este fenómeno, 

sino que dentro de tal posición se es dependiente de las po- 
líticas oligopólicas de este mercado. En efecto, si bien es 
tas medidas han incrementado el tráfico aéreo, la ineficien- 

100/ Cuestión. "Que los precios son hasta un 65 por ciento más eleva 
dos", 21 de abril de 1981, pp. 1-2. 

101/ En este sentido, el Centro de Estudios Económicos del Sector Pr: 
vado, afirmó que la acrividad turistica en nuestro país había perdido - 
terreno en el mercado internacional, dado gue Mexico prestaba muy poca 
atención a ls pérdida de comperztividad de los servicios turisticos. Véa 

102/ El Heraldo. "Aumente la llegada de vuelos charter”, miércoles 12 
de julio de 1578, p. 2A. Cabe destecar que a pesar de las rebajas aé- 
reses en 1978, la tendencia predominante en este renglón durante el perio 
do 79-81 fue la de elevar a más de un 50 por ciento las tarzfas séreas de 
las línees mexicanas naciéndolas poco competitivas en el mercado interne 
cional aéreo. 

    

    

  

 



    

cia y poca capec 

  

canes, hacen que estas no puedan 

  

ex. 

  

mayor solvencia financiera y mayor infraestructura. Asi, 
ejemplo, el retiro de Pan American World Airwsys (Panam) de 

2 planteo una situación csótica -que sigue dando sus —   le 1AT 
  juicio de las -   frutos- en las tarifas internacionales en per 

compañías séreas medianas al acentuar la guerra de tarifas. 
  De ahi gue con la postura que adopté Panam en 1975, el peli- 

gro para les empresas medianas, de que hubiese una rebaje con 
teriles de aguella compañía para atraer ma- rable en las 

1037 

  

yor pasaje, se haya convertido en un hecho. 
Aparejado a lo anterior, le afluencia terrestre ha 180 dis 

te debido, entre elgunas coses, e la me- 

  

minuyendo notableme: 
la infraestructura de los transporte y comunicaciones, y 2 la 
prohibición del gobierno mexicano desde 1977 de entrags de au- 

104/ tobuses extranjeros. ——> 
luencis del 

  

retener al turismo nacional y fomenter la 
ro es de primordzel importancia se se guiere    turismo extrar 

mantener abierta esta tradicional fuente de divises. 

Cuadro Xx 

'ENCIA TURISTICA 
(millones) 

  

año TURISMO EXTRANJERO TURISMO EGRESIVO 

1975 3.087 
1977 3.247 
$78 3.762 

1978 4.134 
1980 4.194 
sn 3.16% 

Puente: Banco Nacional de México. básicas del Turzs- 
me 1981 . Máxico: Banamex, 1981, p. y Presicencis de la República. 

  

Y Informe de Gobierho, 9p: Cito, /    
    

een mayor guerra de tarifas aéreas: Pa 
prero de 1979, p. 4 A. 
cuellos de botella he= 

no. 28, 16 de mayo de 1977, p. 6.



    

muestre que las tendencias de la 
rurismo egresivo han 

  erior 

  

El cuadro ant 
vencia turistica extranjera y del 

comportamiento d1st 
todo, ésu 

    

los últimos canco años un 
orme al plan 

  

ficial. 

  

nig5 en 

    

saléo favorable en la belanza de visjeros. 
1 

fuentes oficiales se a pesar 
   

Sin embargo y de que las 
n salgo favorable en turistas, en general 

desde octub: 1280-1981, 
  

Jer la balanza de 
cabe destecar gue ya 

uristices entre México y 
periodo 

Rose Luz Alegría, 

pare el 
$80, en meteria 

los Estados Unidos, 

      

apuntó lo siguiente: 
Por primers vez (2) en la histor: y.” er 

ísticas entre México y los 

  

  

  
ciones turíst 
móos, este año la balanza de pagos seré á 
vorable, ya que más mexxcanos viajaron 8 la n8 
ción vecina que el menor número de estadounzóen 
ses que vinieron a México 105/ 

1862, la titular del ramo, 
turismo en Mé- 

  

Seclar 

  
Incluso, en eners 

durante 1981 el crecamiento del 
x100 “fue de sólo 4.5 por ciento, cuando en — 

2 14.5 por ciento, mien 
Turismo e 

otros años habia sido del 
iras que la tese de crecimiento del 
greszvo fue del 28 por ciento. 106/ 

titular de la Secretaria de Lo anterzor, llevó a la 
rismo e exhortar a los prestadores de servicios turísticos, 

Tu- 

en febrero de 1382, a no sacar turistas nacionales al extran- 2837 
tivándolos a viajar al anterior del pais. — 

astas mexicanos al extranjero, 

  

La constante sslids de tu 
el descenso del turis hacia los Estedos Unidos, y n especial 

“Seré desfavorable a México la balanza turística con 
20%. de octuvre de 198L, p. 

romedio anval la afuencis de n= 
30 de enero de 1982, 

  

  

   

  

  

106, uno. "Ha crecido £.5 el 
r1ism0o receptivo de internación en 5 años", sábado, 
p. 

107/ El Sol de México. "No saquen al turismo de México; impidan la fu 
se p10i0 RLA 8 los égentes de viajes", martes 16 de febrero de ga de divisas, 

1982, z 
 



  

  mo norteamericano necia nuestro pais, es corroborado por el 

    

Departamento de Comercio de los Estados Unidos gue señaló, 
en julio de 1981, que el alza de precios en México incremen 

en un 25 ento el turismo mexicano a este paí     
rante 1980, 3.2 millones de mexicanos      

ais vecino erogendo 2.6 mil millones (2.6 billones P 
mericanos) de dólares (37 por ciento más gue en 1975).     

necho hizo gue México pasare a ser el primer cliente en 
     turismo de los E Unidos, desplazando al Cs     

Ya para 1981, el Departamento de Comercio de los Estados 
ica mexicana hacia su 

  

Unidos informó que la afluencia turi 
psís fue de 3,800,000 viajeros mientras que los norteamerica 

¿ron 3,270,000. an 

  

  nos que visitaron México sum 

  

Esto ha sido, por una parte, producto de la situación e- 
    icana, pero por otro lado, la salida 6 

  

xicanos al eytranzero debe verse vinculada a la sobrevaluvs- 
ción del peso mexicano como consecuencia de la inflación 

  

levaés. En este sentido, cabe señalar que el Banco de Méxi 
co reconocx38 que 

solamente en los primeros 30 días de 1982 los pre 
cios al público subieron en nuestro pais cerca de 

tados Unidos . 
la Unión Americans declinó su carestía y 
ciento y muestro país la tuvo de 28.9 por ciento. 110 

      
membaén podría decirse que el turismo norteamericano bajé en 
nuestro país debido e las atractivas tasas de interés bence- 

      

Department of Commerce. United 
Travel to and from the 

Deparuuent of Commerce, July 1981, p. 
ternational travel 1o and from the USA, 1982, 

% Commerce, December 10, 1981, p-rarle 5. 

Servicas “Esti: 
2: DS 

     

  

       tes   en José Pérez Stuart “Columna Portefolios", 
9 de Tebrero de 1982, se 

 



    

os Unidos durante 1981 gue 
svisron parte del gasto potencial turistico hacia el ahorro../ 

  

os que se registraror en 

    

Por otro lado, cabe hacer hincapié en le política que los 

  

stados Unidos propusieron en materza de turismo en 1981. En 
americana llevó 

    

sentido, la recesión nor: 

   tedounidense a promulgar en octubre de 1981 un decre 
ivo primor 

    de viajeros 
Este ley, a más de estable     hacia ese     vn programa tu 

stico promocional en el exterior, ha integrado a los presta 

  

ée servicios turísticos para coordinar, conjuntamente 

  

con el gobzerno federal, las politicss en materzs de turismo. 
  Asi, le ley establece al interior del Departamento de Comercio 

de los Estasos Unidos una Admanistración de Viajes y Turismo 

  

Travel and Tourzsm Administration) que implents, junto con — 
est 

  

los ócres de servicios, las politicas gue      
ración resulten pertinentes para retener la salada de     

    teamericanos hacia otros paises y atraer el   s nor 
extranjero. Parslelamente a este Administración, se cresron 

  un Consejo -pars coordinar las políticas turísticas federales 
y bn Agyisory Bosrá -conformado por los prestadores de servi- 
eros cuyo objetivo es el de asesorar a la Administración y a 
las % agencies turisticas norteamericanas en el extranjero. 

Para e 

  

ectos de hacer posible esta politica turíszaice, 
el decreto autoriza al Secrerario de Comercio le cantidad de 

1 5.5 millones de dblares del año fiscal 1982. 222 
Por orro lado, como hemos venido señalando, se ha reg2s- 

iredo desde 1980 un sustancial incremento en la salads de ty 

111/ Excelsior. José Pérez Stuart. "Columns Portafolios”, sábado 15 
de agosto de 1981. Cabe señalar gue la tass de interés bancerzo norte 

ricano bajó durante 1981 de 21. a 15.75 por ciento. Vés 
au, por ejemplo, Ecelei Columna Portafolios”, 
artes 15 de enero de 1382, p. 
112/ Department of Commerce. Energy and Commerce Commitée. Nstional 

Tourism Policy Act. Washington: House Report 97-107, October, 1981, pp. 

  

         
      

       

 



É 

ristas mexicepos is verano que ha traido consigo 
ivasas mexicanas. De necho las 

  

uns considerable 
estadisticas elaboradas por Ja Dirección General de Estadís- 

+ muestran el rápido ancremento que el turismo egresivo 
exicano ha tenido hacia los Estados Unidos: 

  

Cuadro 
TURISMO EGRESIVO MEXICANO Y SU VINCULACION CON 
ESTADOS UNIDOS 1976-1581 (millones de turistas) 

  

    

  

Año TURISMO ESRESIVO AURISMO ME= TURISMO DE EU % TURISMO 
TOTAL XICANO A EU B MEXICO MEXICANO A 

EL 
1976 1.977 2.672 
1977 2.736 
1978 3.073 
1979 3.430 
1980 3.443 
1981      

    

uente: Benco Nacional de Méx3c0. 
17 y 54 y » Secretaria de Turzsmo. 
ticos, Op: cit., /s.p./ 

(1) según le Dfacina de Turismo de los Estados Unidos, la aflvencie tu- 
rística mexscane hacia ese país en 1980 fue de 3.200 millones de mristas y en 

de 3.800 viajeros, cantidades a les señaladas por las fuentes me- vores a 
xicanes. Véase, p. 66 de esta tesis. 

        
    

    

Las anterzores cifras nos llevan a preguntarnos ¿cuál ha si- 
do el resultado resul en cuento a otro de los objetivos del plan? 

  a diversificación de la afluencia turística en 

  

En que medida 

  

cuento a país de origen se está realizando? 
De manera global, la composición de nuestro turismo recepti- 

vo ha tendido a ser mayoritariamente norteamericano. Esto se de 
be, lógicamente, e la situación geográfica de nuestro pais cuyas 

y al mayor poder 

  

eras colingan con las de la 

  

de compra de los estadounidenses. Empero, cabe matizar que du-



o 

rante el periodo 77-79 el porcentaje de nortesmerzcanos que 
visitaron nuestro pais disminuyó en favor de la diversifica 
ción de la afluencia latinoamericanas y europea. En efecto, 

  

aungue el cambio fue minimo, Ja afluencia turistica latino- 
americans en 1976 llegó a. representar el 5.26 por ciento del 
total del turismo receptivo. Para 1978 ésta llegó 2 repre- 
sentar un 6.19 por ciento y se mantuvo arriba del 6 por cien 
to por todo el periodo considerado. Algo similar ocurrió con 

  

Europa y en grado menor con el Canadá. Con todo, 1979 y 198 
muestran de nueva cuenta, la tendencia hacia la concentración 
en el turismo norteamericano como puede observarse en el cua 
do de la siguiente página. 

Por otra parte, la otra cara de la moneda muestra que el 
destino del turismo mexicano egresivo se ha concentrado fun 
damentalmente en los Estados Unidos. Para 1976, el 97.13 
por ciento de los viajeros mexicanos visitaron el pais ve- 
cino. Este porcentaje decreció ligeramente para el perio- 
do 1978-1980. Empero, todo parece indicar que a finales de 
1980 y durante el curso de 1981 hubo un sustancial aumento 

  

y concentración de la afluencia turística mexicana hacia la 
Un26n Americana. 

Estos importantes cambi0s deben ser observados a la luz 
de la sobrevaluación del peso mexicano y de la política del 
gobierno mexicano en materia turistica. Asi, cabe señalar que 
desde finales de 1980 la propaganda turistica mexicana fue 
encaminada básicamente hacxa la nación vecina 3 pesar de que 
se intentó canalizar el turismo proveniente de la zona del 
Caribe y Europa mediante convenzos bilaterales,spor ejemplo 

con España y Puerto Rico.



COMPOSICION DEL 
CUADRO X1T 

TURISMO RECEPTIVO MEXICANO POR LUGAR 
980 (millones de turistas) DE PROCEDENCIA 1976 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

año PROCEDENCIA NUMERO DE TURISTAS PORCENTAJE % 

Estados Unidos 2.672 
Canadá 119 

1976 Buropa 112 
América Latina .163 
Otros .031 
TOTAL 3.097 

Estados Unidos 2.736 84.26 
Canadá .155 4.77 

1977 Europa .155 4.77 
América Latina 171 5.27 
Otros .030 93 
TOTAL 3.247 100.00 

Estados Unidos 3.073 81.66 
Canadá 210 5.58 

1978 Europa .210 5.58 
América Latina .233 6.89 
Otros .037 .92 
TOTAL 3.763 100.00 

Estados Unidos 3.430 82.57 
Canadá .183 4.43 

1979 Europa .219 5,30 
América Latina .252 6.09 
Otros .050 1.21 
TOTAL 4.134 100.00 

Estados Unidos 3.443 83.08 
Canadá .170 4.10 

1980 Europe 240 s 5.80 
América Latina .258 6.13 
Orros +037 .89 
TOTAL 4,148 100.00 

Puente: Banco Nacional de México. Estadísticas bás 
del turasmo 1970-1980. México: Banamex, tamento de Es 
tudios Económicos, 1981, p- 14.



  

Más importante todavia dentro de este apartado, es lo 
que se ha dado en llamar "calidad del turista". Este ca- 
lificativo es utilizado pare indicar el gasto que efectúa 
vn turista. Asi, el turisti sers de mejor calidad en tanto 
que su gasto en el país gue visite sea más elevado gue el 
de otros extranjeros. En este sentido, el mexicano ocupa 
uno de los primeros lugares munióales. Al decir de Jul   » 
Castedo Moya, ex-agregado de Turzsmo de le Embajada de Es- 
paña en Méxic 

  

El turaste mexicano es considerado como el mejor 
cliente. Nuestros cálculos nos han llevado a la 
conclusión de que el gasto que hacen 7 1 8 norte 
americanos o alemanes en España, equivale al de 
un mexicano. 113 

Empero, en este renglón las estesisticas son confusas. 
Mientras que el Departamento de Comercio de los Estados U- 
nidos he llegado e señalar que el gasto de un mexicano en 
este pais durante 1981 fue de 812.50 dólares, el Banco N£ 

1 cional de México tiende a negar esto. --2/ En efecto, la 
bance señala que el gasto de un mexicano en el extranjero 
es menor el del zurismo receptivo. 

Cuadro X111 
GASTO MEDIO POR TURISMO ESRESIVO 

Y RECEPTIVO (dólares) 

TURISMO BGRESIVO 
14.00 

    
Fuente: Banco Nacional de México Estadisticas Básicas, Op. Cit- 

Pp. 10,17 y 5%. 

  113/ Entrevista de la autora al agregado de Turísmo de la Embajada 
de España en México, Sr. Julián Moya Castedo. México, octubre 15 de 
1979. 

1147 Department of Commerce. Recap of International, Op. cite, P 
2 

  

 



e 2 

Los anteriores datos nos Jlevan, en verdad, a dudar de 
las cifras nacionales. "Esto se debe, principalmente, a gue 
en términos reales es de conocimiento público gue el mexaca 
nc no vieja solamente por placer sino pera comprar mercan- 
cias de todo tipo. Tal vez, lo que sucede, es gue les ci- 
iras anteriores se refieren únicamente a los gastos del tu- 
rista por concepto de comida y hospedaje, dejando de lado 
el gasto en compras y diversiones. En este sentido, tam= 

    

bién de sobra es conocido gue el mexicano gue viaj 
je y comi terior gasta en compras mucho más gue en hospeda     

das. Por algo el mexicano es consigerado como uno de los 
mejores clientes turisticos. Asi, cabe hacer hincapié en 
que el porcentaje del gasto en compras del mexicano en la 
Unión Americans está directamente relacionado con el tipo 
de turismo de que se trate. De tal manera, la motivación 
princapel de los turistas gue cruzan la frontera mexicene 
hacia ciudades fronterizas como el Paso, Laredo, Brownsville, 

115/   Calexico o San Diego, son las compras. Por otro lado, 
los turistas mexicanos que viajan el interior de los Esta- 
dos Unidos destinan sólo el 21 por ciento de su gasto to- 
tal en compras, adquiriendo mayor importancis el renglón 

s/ concerniente a comidas y Giversiones. 1% 

  
115/ El 54 por ciento de Jos mexicanos que cruzaron la frontera -- 

viajando a la franja fronteriza norteamericana, afirmaron gue su mota= 
vación principal eran las "compras" principalmente, de abarrotes (42 por 
ciento), ropa y comida (28 por ciento). Véase, United States Travel 

Service. Mexican Border Crossing Survey. Principal findings. México: 
Datos para Decisiones, July 1980, p. 

116/ Los porcentajes del gasto mexicano en Estados Un2dos por con- 
cepto de turismo fuera de la zona fronteriza son : 27 por ciento en 

comida, 22 por caento en diversiones, 20 por ciento en hoteles y 2% por 
Ciento para compras. Véase, “U.S. Department of Commerse. U-S. Tra- 
vel Service. Mexican Travel Beyond the U Border Zone. Washington: 

U-S. Travel Service, Debruary, 1987 ,p. 28. 

   

  

    

 



  

rismo y cuenta corriente de balen e pagos 

  

rística en nuestro país ha sido une 

  

en la captación de divisas "po- 
sición superada únicamente por le exportación de hidrocar- 
buros, y muy por encima de otras ramas de la economia, co 

» 1177 
    nufacturera, y la pesquera. 

Sin embargo, debido a las razones antes apuntadas, los 
logros del turismo y las transacciones fronterizas en el 
importante alivio de la balanzs comercial no han mostrade 
un ritmo ascendente en los últimos años. En efecto, fue 

  

a partir de 1978 cuando el porcentaje del déficit comercial 
e estos dos rubros financiaban comenzó a descender: de 

  

a 

80.55 por ciento en 1977 a 62.24 por ciento en 1978. Ya 

  

para 1979, el saldo por concepto de turismo ranseccio- 
nes fronterizas sólo cubrió un 46.53 por ciento del déficit 
en cuenta corriente bslanze de pagos. "Más aun, pare 1980, 

    

ste sólo pudo cuprar un 19. w 4 por ciento del défacit en 
suenta corriente. Los pronósticos del sector turismo, asi- 

  

mismo, apuntaban que dicho porcentaje bajaria aún más para 
1981. De tal manera, se señalaba que paras finales de 1981 
el saldo provenzente de estos dos renglones sería de 1090.4 
millones de dólares, suma que lograrís cubrir tan sólo el 

  

por ciento del déficit en cuenta corriente de balanza de 
pagos, aproximedamente. Esto se debió fundamentalmente 2 

   

    

retariz de Turismo. Di 
sición de la C. Secreraris de Turismo, Dre. 

1 

 



vos hecnos: 
  

primero, 21 gran incremento gue ha tenido el 
de 

  

sit en cuenta corriérte y, segundo, al incremento en 
la salida de divisas vía turismo egresivo. 

Dentro de este último rubro cabe señalar una vez más la 
sobrevaluación del peso mexicano   or otro lado, 

  

se esti- 

ba gue par   e 1987 el saldo por 
557.90 millones 

turismo sscenú   ria a sólo 
de dólares, monto 

  

inferior al de 1980 que 
fue de 659.30 mallones de dólares. Coss similar se esperz 
ba ocurriria con el rubro de transacciones fronterazas. Si 
bien el salda en esta materia pare 1980 fue de 604. 
nes de dólares, se estimaba que éste 

  

bejarie a 532.50 mi- 
Por tanto, el 

saldo por 
llones de dólares pare 1981. salgo total pro 
veniente de concepto de 

transacciones fronterizas habria 6 
por ciento en 1981. 

la suma del 

  

ingreso turi 
co y 

    

bajar en un 13.71 

De   suceder esto,   el porcentaje de 

  

corriente de la balanza de pagos gue el rur2smo 
sacciones 

  

fronterizas 
menor al de 1976, 

han venido financiando ser. 

  

incluso, 
año critico paras el sector externc de la 

economí 

  

nacional. 
El siguzente cuadro puede mostrarnos las tendencias pri- 

mordiales mencionadas que ha mostrado el sector de la hos- 
pitalidad como compensador del déficit comercial para el 
periogo aguí estudiado 
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La oferte de servicios turísticos   

La ampliación de la oferte de los servicios turis- 
ticos es uno de los objetivos fundamentales de ls actual po- 
livice económica del sector turismo. El gobierno mexicano 
he puesto, a lo largo del presente sexenio, especial cuigz 
do en materia de oferta hotelera. De ahi que si bien a f1       ales de 1976 México contaba con 192,182 habiraciones des   

  r se inubiese 
118/ 

  tinadas el hospedaje turistico, la Sec     
do la meta de 300,000 cuartos para 1982. 

La ansiada meta de llegar al incremento de la oferta ho 
telers en un 156 por ciento al finslazar el periodo 1976- 
1982, avanza, dentro de todo, muy paulatinamente: 

Cuadro XV 
OFERTA HOTELERA GENERADA POR PONATUR 

ímles de cuartos 

    

AÑO TOTAL DE CUARTOS INCREMENTO ABSOLUTO DEL + 
EN EL NUMERO DE CUAR- ANUAL. 

1976 192.183 7.990 4 
1977 198.438 9.741 3 
1978 214.000 15.561 7 
1979 231.021 17.020 E 
1980 237.564 6.543 2 
1987= 245.868 8.304 3 

  Fuente: Secretaría de Turismo. Estadisticas y cuadros de turismo, 
Op. cito, /5.p.7 y Anexo al V Informe de Gobierno, 0p. Cat.) Zs-P./ 2. Lp? y Ls... 

* Estimaciones de la Dirección General de Estadística de Ja Secrur, 
op. cit. , /8-p7 

  

  
  Secretaria de Turismo. 

(mimeo no publicado) 
sradisricas y cusóros, 

   



    

De. tel forma, aungue la inversión: de Fonstur pareciera 
que se está incrementando enormemente, cabe destacar gue 
dedo el aguéo proceso inflacionario al gue ha estado expues 
to el pais en los dos últamos años, en términos resles la 

  

inversión ha sido menor que en el sexenio anterior. Dees 
te cantidad los montos aprobegos pare 1980 y 1981 -6,683 

  y 9,085 millones de pesos- resultaron insuficientes pare 
lograr le mete ensrboleda a principio de sexenio. 11% 

> pesar de que le plente turistica he sido orzentada du- 
rente el presente sexenio hacis el turismo internacional y 
convencional de ingresos medios y altos, la Secretaría de 
Turismo ha tratado de sdoptar uns política tendiente 2 fo- 

  

mentar el hospedaje del turzsmo doméstico, principalmente, 
para los trabajadores. De tal suerte, la titular de le Sec 
tur, Rosa Luz Alegria, en repetidas ocasiones ha puesto enfe 
sis en la necesidaó de incrementar los servicios turisticos 
bajo le nueva perpectiva del turismo socio-cultural; es de 

el turasmo doméstico de las clases trabajadoras. Con 

  

la inversión de Fonstur en este renglón (1.5 por ciento) 

cada al turisme convencional. il 

lo que hoy en dia se conoce como la "revolución turistica 
1217   del siglo XXI" es decir, la nueva visión integrada 

  

119/ Secretaría de Turismo y Pondo Nacional de Turismo. Principa- 
les Inéicado: - México: Sectur- Fonatur, 1981, p. 40. El 
financiamiento Ororgado durante la presente sdminastración asciende a 

Véase, Sectur, Comparecencia, OP-CiT., Pp. 22 

            

  

121/ Guillermo Rossell. "Menssje" , en Pramer' Semanario, Op. cit. 
z 

   

 



de los servicios turisticos. Es aquí cuando nos referimos 
al nuevo concepto de desarrollo turistico integral que aber 
ca la trensporteción, el alojamiento, la alamentación, el en   
trenamiento deportivo, +1 enraguecimiento cultural y la vente 
y prestación de servicios. 

En este sentido, el gobierno mexicano ha dado entraús -de 
bado en parte a su falta de conocimiento en esta meteria- a 
organizaciones integrales como el Club Mediterranée y los lle 
mados condo-hoteles. 

Este último término, se utiliza pars Sesignar "un edificio 
de apartamentos que cuente con los servicios de un hotel re- 

122/ sidencial. Lo interesénte de este tipo de "hoteleria" 
más que una integración es que 

se otorgan facilidades, + persones de medianos 
recursos económicos, para le compra de aparta- 
mentos en condomimo, con servicios de hotel, 
son el atractivo pars el sóquiriente de poder 
parmcipar dentro de un pool de rentas de apar 
tameptos, cuyo sisteme permite Obtener su par= 
te correspondiente de las vtilióades que resul 
ten de la operación. 123/ 

  

La novedad de estos sistemas ha llevado a su proliferación 
desordenada. En efecto, no se han reslizado estudios gue mues 
tren su forma de operación, sus objetivos, los costos y bene 
ficios de éstos cuando son aplicados a paises de mediano desa 
rrollo. De nuevas cuente esta visión "cerrada" que, desafortu- 
adamente, tenemos sobre el know how turistico nos lleva a 2 

ceptar las nueves formas de desarrollo a ojos cerrados. Y es 
que el supuesto aumento en las ganancias y en la captación fis 
cal nos hacen sceptar_estos nuevos proyectos fácilmente sin - 

  

  

2/ Oscar de la Torre Paóxlla. El Turasmo, fenómeno social. Mé: 
Fondo de Cultura Económica, 1980, p. 8%. 

123/ Ibid., p. 49-5 

  
 



  

percatarnos gue son producto de un sistems turístico inter- 
nacional que busca expandirse. Más aún, 

  

a aceptación de 
éstos, nos confirma que tradicionalmente nos hemos sentido 
incapaces de actuar con nuestros prop10s mesios. Emplear 
los extraños sin splicarlos a la resligad nos lleva a inco 
herencias. Como que nos quedan grandes; como que no nos 
ajustan porque fueron creados pare otros engranes; como gue 
esto atrofia paulatinamente a nuestra máguina, y otra solu 
ción, de igual manera exógena y temporal, es requerida; y 
asi el ciclo. 

Otro importante rubro dentro del renglón correspondienve 
a la oferte turistica es aquel de las bebidas y alimentos. 
Este, creció, en el periodo 1970-1980 a una tasa anual del 
2.5 por ciento. Asimismo, es importante destacar que las 
agencias de viajes están creciendo en un promedio anval de 
15 por czento, pasando de 253 a 1,080 en el perzodo 1971 

5) 1980. 222 

La generación de empleo 

Una importante motivación que ha conducido al gobier 
no mexicano a fomentar el turismo he sido la capacidad que 
esta actividad ha mostrado en el renglón concerniente a le 
generación de empleos. La "industria sin chimeneas" al ser 
uns actividad gue se enmarca dentro del sector servicios ha 
creado cuantitativamente una importante gama de puestos de 
trabajo. Ñ 

Asi, durante periodo 1976-1975 las autoridades del se 

  

10 

tor claszficaron en dos tipos Jos empleos generados: los e 

  
124/ Comparecencia, 9P- Cit) PP> 25-2B-  -



rectos -aguellos gue incluyen e los irapajadores que stien- 
Sen la organización pública y/o privaós turisticas- y los 
indirectos -resultantes de la interacción de otras remas de 
la economia nacional con el turismo, como por ejemplo, Ja — 
inoustria de la construcción. A partir de 1979, la Sectur, 
dentro del Plan Nacional de Turisme , eleporó una nuevas cla 
sificación. En una primera categoria llamada de "empleos - 
necesarios" se colocaron s todas aguellas personas gue di- 

    recta o anóirectamente etiender la demands turistica y une 
en el       egunda categoria llamada de "empleos que se gener 

desarrollo y le construcción física", en la cual se ubica- 
ren a todos aguellos trabajedores que pese 8 mantener vin- 
culos con el sector turismo y obtener bensficios económicos 
de él, lo hacen de manera temporal. Tal es el caso de un 
albañx11 o de un carpintero. 

  

Este desorcen metodológico ha tenido severas consecuen 
cias ya que he detenido los estudios estadisticos de este 

  

is 

  

importante rubro socio-económico. Más aún; las esta 
cas disponibles no permiten determinar la dimensión exscta 

  

stico. En efecto, las investigaciones sobre 

  

empleo tu 
la generación de empleo en este sector siguen siendo escasas   
no pudiendo, de tal forma, establecer comparaciones entre 
el sector de la hospitalidad y otros sectores económicos. 

l calcular si el sector turismo exige Por otro lado, es difíc 

  

uns mayor o menor inversión por empleo generado y una mayor 
12 o menor calificación y remuneración de la mano de obra. -— 

Las metas fijadas por el Plan Nacional de Turismo mexica 
y 19B5 11,487,252 y 2,180,224), por su parte, 

  

  

125/  Orgamización Mundial de Turismo. Estudio Económico, Op. Cát.,



  

serán imponibles de lograr de continuar el ritmo de gene- 
a ] 128/ ración de empleos hesta ahora obtenido. La imposibili- 

dad de lograr dichaimete se ho visto agrevage en los últi 
mos meses por la recesión Sel sector turismo. Lo anterior, 

  

señalar que de contanuer 
122/ 

incluso, he llevado » 

  

  cia se quedarán san empleo 35,000 personas. 

  

es corroborado por el lider de la CTM en Guerrero, 
  brero de 1982, qu 

  

Vigueras, quien declaró el 16 de £   e 
estabá afeciando e unos 5,000 empleos forónsos     

ave laboraban en hoteles y 8 unos 10,000 trabajadores del 
128 área de la construcción. 4 

Asi, lag neración de nuevos puestos de trabajo geners- 

  

dos por el sector ofacial en el periodo 1976-1981 sumaron 
117,400, de los cuales 29,400 corresponden a empleos direc 
tos y 88,000 a puestos de trabajo indirectos: 

Cuadro XVI 
EMPLEO GENERADO EN EL SECTOR TURISMO 

(males de personas 1976-1981) 

  

PERIODOS “16-77 77-18 78-79 "7980 *B0-81 
Empleo dxrecto 7.0 2.2 9.7 3.8 5.7 
Empleo indirecto 27.7 9.3 30.5 7.6 12.9 

TOTAL 34.7 40.2 11.4 186.5 

  

  > Estas cifras no toman en consideración el empleo generado por la 
iniciatave privada. Fuente: óstos elaborados a partir del Y Informe de 

> Pp. 136-137.   Gobierno, op. cx 

    

   
“11%, jueves 14 de marzo de 

Jar que los empleos acumula 

  

*35,000 desempleados si sigue el Sescenso del turis 
mo : Brunner", miércoles 27 Se enero de 1982, p. 1A. 

"Afectó a 5,000 empleos foráneos la scmal crisis tu- 
rística en Acapulco", miércoles 17 de febrero de 1982, p. 

     



Se hace necesario destacar, en este sspecto, gue. el papel 
de la aniciative privada es ó   gran valor ya que se puede só- 
verzir que durante el periodo 1976-1978 ésta generó 91,750 - 

  

  nuevos empleos en la actividad Y 
129/ 

uristica en comparsción 

  

    47,200 del sector oficial. Pese a que no conta   os 

  

tos sobre la generación $e empleos turisticos vís el sector 
privado, es de suponer gue más del BU por ciento de los em- 
pleos en este periodo fueron generados integramente por la 
iniciativa privada. 

  

Por otro lado, el comportamiento de este renglón económi- 
co nos indica claramente su import 

  

cia para la población en 
  Piectavamente, los empleos indirectos sobrepasan 

  

a los directos de la actividad zuristica. 

  

bien la tase de crecimiento promedio anval de le población 
económicamente activa (PEA) mexicana en el periodo 1970-1980 
fue del 6 por ciento, la participación del sector oficial 
turistico en el periodo 1975-1981 fue de 3.5 por ciento. 10 

Si bien les cifres anteriores parecen alentadores, debe 
recordarse que en realidaé el porcentaje total de empleo en 
el sector turistico mexicano fue del 2.6 por ciento de la po 
blación económicamente activa en 1980, 1 

La generación de empleo debe, asimismo, tener en conside 
ración la necesidad de impulsar y promover le cepacitación 
de los trabajadores en este msterzs de querer hacer la "in- 
ávetria de la hospitalidad” más competitiva. Asi, el gobi 

  

no mexicano ha establecido dos grandes vertientes paras la - 
capacitación: le primera, encaminada a former cuadros gue 

Fondo de Turismo, In: 

  

20m        

    

Secretaria de Programación y Presupuesto y Consejo hacional 
e la Població: 2000 

Véase, también, Y Informe de Gopierno, op. 
        
 



que hagan más eficiente y, por tanto, mes competitiva le 

  

actividad turistica (rusdros meózos y altos) y, la segunda, 
que visvalizs la necesidad de capacitar o egrestrar e Jos 

E Í 12 betadores primarios de los servicios turisticos. 222/ 

  

De tal manera, se han establecido uns serie de acuerdos 
y convenios con los propietarios de los inmuebles turist:- 
cos con el fin de capacitar al personal que atiende los ni-   
veles primarios de servicios y, sobretodo, se está procuran 

     do el adzestremiento del personsl intermedio y alto de la 
te con la Secretaris de Edu- 

  

actividad turistica conjuntame: 
  cación Pública, Ja Organización de Neciones Unidas y la Or- 

me estableció 

  

ganización de Estados Americanos. 
  en México una escuela permanente, el Centro Interamericano 

de Capacitación Turistica (Cicatur) donde se ofrece forma- 
ción de postarado a nivel internacional. Asimismo, Naciones 

Estudios Sup 

  

Unidas instaló su Centro 20res 

  

de Turismo (Caest) 

  

Pese a los logros en este meteria, Rodolfo Casparivus, Di 
rector de Nacional Hotelera, en repetidas ocasiones ha seña 
lado el problema de preparar 2006 mil nuevos empleos en 10 años 
debido a que: 

  

la cepaciteción de personal para los diferentes tipos 
de hoteles del futuro, es la problemética más difíca2 
$ le que nos enfrentamos, egreveda por la ida de espe 

  
stas mexicanos a los mercados industrializados. 133/ 

  

Por su parte, Enrigue Urrutis, de la Dirección General de 
Estadistica de Sectur, apuntó: 

    

   

ep. sit-, p- 58. 

sparzus advierte que el sector turistico puede fre- 
ábado 26 de octubre de 1980, p. 

 



  dede le felte de capaciteción de los egresados 
de turismo a nivel de dirección y sdministre- 
ción turística, se han instaurado sistemas de 
administreción centrales y de reservación por 
computación en los grandes hoteles. Estos, 
lógicamente han 200 desplazando la mano de 0 
bra calificada. 134/ 

sin embargo, cabe destacar gue el desplazamiento de le 
  eno de obre media y profesional mediante ls nueva tecnolo- 
gis importada no se limita el sector turismo sino es un fe- 
nómeno gue se presente en todas las ramas de la economías y 
que la importancia del turismo, como generadora de empleo, 
radica, primordzslmente, en le genersción de empleos indi 

uesen ser desplazados por la alt 

  

p tecnologia. 
Por otro lado, pero de 1gual importancia, es necesario 

hacer hincapié en le imperante necesidad gue tiene nuestro 
pais de seguir capacitando personal = todos los niveles a 
más de incorporarlos al proceso productivo de guerer hacer 
más competitivo frente al mercado munézal sus servicios tu- 
rísticos. 

  
134/ Entrevista de la autora a Enrique Urrutia, subézrector de Es- 

tedistica de la Secretaria de Turismo, agosto 14, 1981.



Capitulo 1V 

LA INTERNACIONALIZACION DEL, TURISMO 
EN MEXICO 

Las empresas transnacionales y el turismo 

135 El fenomeno de las empreses trensnecionales 15% 

  

una realidad del mundo contemporáneo. En verdad, ningún 
pais en la actualidad ha podido sustraerse a la acción de 
estes gigantescas corporaciones que se ubican en todas las 
ramas de la inóustri8 y los servicios. Su expansión progre 
siva en número, tamaño y poder, 2 más de su capacidad de a- 
fectar el funcionamiento económico y político de un estado, 2% 
ha hecho que éstas adquieran un papel predominante en la to 
ma de decisiones a nivel político y económico de cualguier 
país. 12 

  Efectivamente, si bien el aspecto primordial del papel de 

  

las empresas multinacionales es de carácter económico, con 
frecuencia este poder económico se extiende a la esfera po- 
lítica atentanto directa o indirectamente sobre la soberanía 
de los paises. Es, por tento, importante asegurar mediante 

  

  125/ Las empresas transnecionsles son aquellas sociedades que poseen 
o controlan medios de producción o servicios fuera del pais en gue están 
basadas. Estas empresas no siempre están constituidas como sociedades 
anónimas ni son siempre de propiedad particular; pueden también estar - 
constituióas como cooperstivas-o ser propiedad estetel. Véase, Organi- 
zación de Naciones Unidas. Efectos de Jas enmreses multinacionales en 
el desarrollo y las relaciones internacioneles. Nueva York. Departamen 
Lo de Asuntos Economicos y Socieles, 1978, p. 27. 

136/ Bernardo Sepúlveda y Antonio Chumacero La inversión extranjera 
xico. México: Fondo de Culmura Económica, 1973, p. 9: == 

Torá Heivik., 6p: ei pS. 

  

    
      

  

    en 
    



mecanismos y normas adecuscas que las empreses trensnecio- 
nales no afecten la soberania de un pais u ocesione 

  

conflic 
tos en las relaciones entre paises. 

El tem   ómeno de las grandes corporaciones es perte integrel 
de la teoría de la organización inóustrial, en general y de 
le competencia monopolista, en particular. Asi, la existen 
cis de oligopolios sugiere, de entrada, la existencia de un 

  imperfecto. Kinéleberger, en este sentido, ha sel 5 10 

ado que las ventajas fundamentales que presenten les gran 
des corporaciones pueden observarse en la diferenciación de 
sus productos, sus bajos precios, su alta tecnología y gran 
capital 8 más de su enorme capacidad empresarial. 225 

Por otra parte, algunos autores han señalado que el know 
how sustentado por las grandes empresas, tiende a desgastarse 
ys erosionarse en los paises de origen. Para contrarrester 
Jo y explotar sus ventajas comparativas sobrantes estable- 
sen filiales. Estas, a más de ayuéarlas a retener sus ven 

1337   tajas oligopólicas, reducen sus costos de producción. 
En efecto, cuando firmas locales débiles tienen que hapérse- 
las con organizaciones extranjeras fuertes, el resultado de 
la transección es siempre injusto. Pero mayor aún es la a- 

    138/ Lal Deepak. Aprraisinc Foreagn Investment in Developing Coun- 
tries. London: Beineman, 1975, p. 20. Bn este sentado muenos es- 
muázosos contemporáneos afarman que el potencial de expansión mungral 
de las grandes empresas multinaionales reside, no tanto en el acceso 
privilegiado a los mercados de capatal de paises ricos, sano en su ca 
pacidad pare crear productos y procesos nuevos y para detectar con r3 
padez los cembros en los pstrones de ventajas comparativas gue ocurren 
e lo largo óel mundo. Este habilidad les confaere una venteja compe- 

  

tativa, que les permite desplazar e los empresarios de los paises en 
sesarrollo. Vésse, Carlos Basáresch. Primer Seminario de estudió de 
ls inversión extranjera en México, México: Instituto de Estudios Políta 
cos, Económicos y Sociales, diciembre de 1572, p. 5. 

129/ Lal Deepak., Op. Sito, ». 2. 

      

  

 



simetría cuando las firmes extranjeras entran en   
local de un país, con inversiones directas y contratos de - 

s 140 gestión y adminastración, Y 
Vás importante todavia es el hecho de gue le inversión 

extranjera hs ido adoptando en los últimos años   strategias 
y Tormes de integración, en especial en“el sector turístico, 
por ejemplo, la creciente integración vertical entre empre- 
  as internacionales y las diversas relaciones gue éstas man- 
tienen entre si. Asi, e   sector turismo po es uns excepción 
de esta creciente integración vertical que puede slcsnzar des 
de la oficina de viajes local de un pais del centro basta el 
complejo hotel/restaurant en el pais de la periferia, sin ex 

as aéreas "charter" con s   cluir compañ s propias flotas de 
141 aviones. — / 

Mas aún, muchas veces la explicación real del por qué 
las firmas extranjeras se establecen en los paises en desa- 
rrollo, obedece a la necesidad de conservar sus mercados tra 
dicionales; es Gecir, se trata de une inversión "defensiva" 
ante el mercado turistico que es muy competitivo 

  

ante las 
regulaciones de sus propa0s gobzernos. 

Una explicación más responde a la aniciatava de diver- 
sos paises en desarrollo gue dada su situación económica in 
terna, hécen un llamado a las granóes farmas pers que se ez 

a 142/ tablezcan en su interior. =— 

  

  

1407 osito po 
1a1/ 
142/ En este sentido, David Ibarre Muñoz, Secretario de Hacienda y 

crédito Públaco, curante 18 anaguración del sexto periodo de sesiones de 
la Comisión de Bmoresas Transnacionales del Consejo Económico y Social de 
Naciones Unidas señaló con respecto a las transnacionales: "LOs riesgos 
son notoriamente agudos en el caso de muches economias en desarrollo, cu 
yes dimensiones contrastan marcadamente con el poderio economico de las 
empresas transnecionales. Baste un sólo dato para ilustrar este punto. El 
total de ventas de filiales extranjeras de ese tipo de empreses ascendió 
en 1976 a 830,000 millones de dólaFes, mientras que las exportaciones del 
conjunto de América Latina fueron apenas de 43,006 millones! Véase, Da 
vió lbarra Muñoz, "Reglamentación a empresas transnacionales" en El Mer- 
cado áe Valores - Semanario de Nacional Financiera, S.A. , año XL, no. 
27, julio 7 de 1980, p. 655. 

  

  
 



  

En suma, 8 la luz de lo anterior, podemos advertir que 
  la presencia tento de "push" como Ge “"pull factors" llevan 

*l establecimiento de filiales de los grandes grupos y empre 
sas trensnacionales en los diversos países. En este sentido 
mientras que algunos autores hacen resaltar los "pull fectors" 

le dan mayor peso a aquéllos que enfetizan los proble 

  

la necesidad de expansión de las grandes empreses 1n- 
ternacionales. M.J. Robinson, por ejemplo, enumera varzos 
“pull fectors" : la mano de obre berate en los países recep   
tores, las grandes utilidades que obtienen, la no discrimina 
ción a la propiedad y control admin3stratavo extranjero, el 

  

tratamiento iguelztarzo, los subsidios, la estabilióeé poli 
tica, los mercados potenciales, les calificaciones y servi- 
cios auxiliares necesarios y el grado de estabilidad en la 
tasa de cambios. 43/ 

De tal suerte, las grandes corporaciones no se sienten 
atraides en medida necesariamente igual por todos los paises 
en desarrollo. 

Le verde es que ambos factores deben ser tomados en con- 
saderación al elaborar cualquier estudio o anslisis sobre es 
te tema. Determinar el orden de importancia de éstos, es una 
tarea importante para los estudzosos de la materia, pero no 
es el objetivo fundamental de esta tes2s. 

La inversión extranjera directa (1ED) en México ha sido 
evaluada e la luz de los beneficios y costos gue ésta trae con 

  

sigo. De tal forma, se ha argumentado que la IED es necess- 
sirve para complementar el desarrollo económico de nues 

  

peis debido a que las grandes firmas han mostrado su ca- 
fisi- 

    

dad para poner en marcha sus 

  

  

143/ Lal Deepak, 0p. Cit, p. 22



cos y humanos, así como pare desarrollar y aplicar nuevas tec 
nologias y nuevos conocimientos para transformar recursos en 
progucción y pere integrar mercados de productos. / mas 

como vee aún, las grandes firmes apternecionales se han visto 
la modernización y como agentes para vincular a jos 

paises huéspedes con la economía mundial. Ala par de estos 
beneficios, se ha subrayado, por otro Jado, que al no estar 
les actividades de las grandes corvoraciones intri 

  

orsentedas hacze el Sesarrollo, acentisn le Sesigualás 
distribución del angreso -"puesto gue 8 une mayor eficiencia 

145 en le proguetividas significa también en las uraligaces"- 14% 
sumentan el desempleo de la mano de obra, tienden e destruir 

  

el folkiore y la cultura pativa y, politicamente, pueden dis 
mipuir la autonomia nacional. Y es que en tanto que los go- 
biernos procuran alcanzar diversos objetivos económicos y no 
económicos para aumentar el bienestar de sus ciudadanos y al 
canzar el deserrollo, las grandes metas de las empre mui- 

  

tinacionales, son las utilidades y el crecimiento. —— 
Lal Deepak, apunte que este miedo a nivel social y poli- 

tico conlleva ¿ un pánico que se traduce a nivel económaco. 
Este tiende a enfetizar Jas posibles presiones económicas que 
las grandes empresas transnacionsles pudiesen ejercer en un 
momento dado de llegar a controlar partes importantes de los 

  

144/ Naciones Unidas, Zfectos-de las empresas, Op. cit., p- 30. 
T45/ Sepúlveda y Chumacero, Op. Cit. , Pp. 9. 
146/ Cabe diferenciar el concepto de desarrollo del de crecimiento. 

Mientras que el primero es un proceso que deriva de la interacción de e- 
lementos nacionales e internacionales y es conformado por numerosos y muy 
éxstintos objetivos economcos, politicos, socisles y culturales, el se- 
gundo, se preocupa exclusavamente por el aumento inmediato de la produe- 
ción. Véase, Naciones Unidas., Efectos de las empresas, 99. cit. »p. 30. 

  
  

    

 



  

entendemos el 

  

mercados locales y mundiales. Asi, 
serie de releciones biistersles entre paí-   turismo como una 

ses, podemos utilizar la concentración del mercado como un 
AO Ñ 148/ Ñ indicados de dependencia. 2/ De tal suerte nuestre depen= 

ente con los Estados Unidos. 

  

dencia es básica 
Paralelamente 2 estas concepciones y 8 sus repercusiones 

inversiones extrenje inmediatas traducidas en control de las 
ras por parte de los paises huéspedes, los inversionistes han 

formas de inversión como lo señala Bru-   desarrollados muevas 
no Bake: 

Las recomendaciones gue el instututo Beri señala a los 
siguiente manera: inversionistas, pueden resumirse de le 

  

1. Procure que las unidades de sus negocios ses 
pequeñas, menores a 500 empleados si es posible. 

2. Seleccione la administración intermedia cuidgado- 
raéores y supervisores   samente, especialmente los administ 

Tenga cuidado con el nombre; el nombre po debe 

  

  identificar e la compañís como extranjers. 
rese de que haya participación local y tra 

  

4. Aseg 
Ziamente fundamentada.    te de ver gue esté am 

5. Participe iguelitarismente o consiga capital pres 
tado pera su negocio de organizaciones internecioneles como 
el Banco Mundial. Recuerde gue los gobiernos donde desea in 
verzir requieren de enprestitos y buena imagen. 

6. No habré responsabilidades por parte de la 
por préstamos contraídos por la sucursal. 

7. Las patentes necesitadas para productos de ex- 
portación de la sucursal deben permanecer como propiedad de 

      

Deepak, át., p- 261. Y o: op. €: 
T4E/ Toré Héavik.> OpUCitos p. 92



de la matraz. 

E. La sucursal debe comprar componentes del pais 
de origen de la matriz pagándolas en moneda fuerte. 

  

. Las exportaciones a paises de moneda fuertes de- 
ben ser manejadas por una compañia Cel país de origen de la 
matriz o subsidiaria de exportaciones que esté controlaós en 
el extranjero. 

10. Los sueldos de los ad 

  

nistradores son fijados 
exógenamente, pagables en moneda fuerte, por servicios pro- 
veidos a la sucursal por especialistas del pais de origen 
(producción, planeación, ventas, finanzas, etc.) 

11. Se debe controlar el mercado y el proceso de co- 
mercialización de los productos por si el pais receptor tra 
ta de tomar las riendas del negocio prerds los beneficios de 
la exportación. — 

De ahí que los estudios sobre la inversión extranjers no 
deban basarse únicamente en la contabilización de sus efectos 
negativos y positivos sino que, al decar de Bernardo Sepúlve 
ás: 

se requiere, en cambio, definir, con estudios em- 
Piracos que examinen sectores y ramas de la acti- 
vidad especificas las circunstancias bajo las cue 
les la IED resulta provechosa, a corto y largo pla 
zos, para los intereses nacioneles de un pais de- 

inado.. 

    

  ter 
Respecto al turismo en particular, puede decirse que re- 

quiere de grandes inversiones para desarrollarse. De tal suer   
te, la sctividad turistica ha representado en las últimas 86 
cagas un punto esencial donde la inversión extranjera se ha 
ad0 concentrango. 

149/ Bruno Hake- "defending a direct 3nvestment fron antibuss2ness 
nationalism " 
2 

en Develop . Basel: Basler Zeitung, 3, 1981, pp. 22- 

  

150/ Bernardo Sepúlveda, etal. 
a 1 siz-, 

   



Cabe destacar, sin embargo, que la regulación úe la in 
versión extranjera he sido una preocupación constante pe- 
rs nuestras autoridades, las.cuales a lo largo del tiempo 
han emitido un conjunto considerable ds disposiciones regn 
jetories. Asi, "no es posible sfirmar que ls actividad del 
capital extranjero en nuestro pais ha sido un juego sin re 
glas, ya gue, el considerarlas inadecuadas, 2ncoherentes o 
insuficientes, no debe confundirse con la ausencia de las 

151/ mismas. 
En 

  

  ecto, si bien el gobierno mexicóno ha emitido una 
serie de disposiciones regulatorias que analizaremos a con 
tinueción, éstas no han sido suficientes para lograr el con 
trol efectivo de las grandes empresas. Esto se debe bési- 
camente a dos cosas: por un lado, las leyes emitidas son 
muy generales y, por otro,los inversionistas extranjeros 
han adoptsdo nuevas formas de penetración mediante el apro 
vasionamiento de personal especializado en forma de aseso- 

  

ramiento y contratos de gestión. 
Esta Ultima forma se treduce en uns dependencia tecnoló 

gice del pais receptor y en el control del proceso de comer 
cralización del producto turistico. 

La regulación de la inversión extranjera en el sector turis- 
zico mexicano 

Dado que las actividades de las empresas trans- 
nacionales no han estado del todo orientadas e los objeti- 
vos globales del desarrollo mexicano y para evitar o stenvar 
sus efectos negativos, México 

  

ído aclarando las “reglas del 

    
151/ Carlos Basáresch, or    



juego" mediante ampliar y especificar el régimen Jurídico 
de propiedad y control de la inversión extranjera, asi co- 
mo las políticas fundamentales respecto de las actividades 
permitidas a las grandes firmes internacionales. 

De ahi que el gobierno mexicano, en“su afán por estimular 
un desarrollo justo y equilibrado cuyo proceso quede bajo - 

  

control nacional, haya establecido una serie de medadas o 
e renglón: La Doctrina 

  

remedios que se han adoptado en e 
Calvo, La Ley para Promover la Inversión Mexicana y regular 
ls Inversión Extranjera de 1973 ILIE) y la Ley sobre Reg2s 
tro y Transferencia de Tecnología, el Uso y Explotación de 
Patentes y Marcas de 1972 (LIT). 

A le luz de lo anterior, para que la inversión extranjera 
pueda legitimarse y nuestro pais asegurarse de que las ac- 

  tividades de las empresas multinacionales no afectarán pue   
tras relaciones con otros paises, la Constitución Mexicana 
hs adoptado la llamada Cláusula Calvo: 

la esencia de este premsa es que los 1nversionis 
tas extranjeros libremente convengan /--.7 en 
considerarse 'como nacionales respecto a dichos — 
bienes -objeto de su inversión- y no invocar por 
lo mismo la protec: 

  

  ¡ón de sus gobiernos; bajo la 
pena en caso de faltar al convenio, de peráer en 
beneficio de la nación, los bienes que hubiesen 
adquirido en virtug del mismo. 152/ 

De tel manera y en prancip20, los inversionzstas extran- 
jeros tienen que condicionar su comportamiento y aceptar la 
soberania del sistema legal mexicano con sus correspondien= 
tes derechos y deberes. 

152/ Samuel 1. del Villar. "El sistema mexicano de regulación de 
la inversión extranjera: elementos y deficiencias generales” en Foro 
Internacional , 5%, México; El Colegio de México, Centro de Estudios 
Internacionales, 1973, p. 348. 

  

  

 



o 

Por otro lado, las bases fundamentales pare la regulación . 
y las condiciones bajo las cuales deben operar los inversio 
pistas extranjeros están inscritas en los diversos artículos 
de la Ley de Inversiones Extranjeras (LIE) y la Ley sobre Trans 
ferencia de Tecnologia LIT). 

El turismo, como actividad económica, está inscrito en es 
te marco formal. Sin embargo, no ha podido solventer los - 
problemas esenciales que le aquejan en esta meteria; es de- 
cir, el plano real no ha correspondido, en gran medida, al - 

plano formal. 
La explicación fundamental de este fenómeno se debe, por 

un lado, sl juego de intereses de los empresarios nacionales 
confrontados por las empresas internacionales y con la buro 
cracia estatal y, por otra parte, a la necesidad del estado 
mexicano de incrementar la inversión en materia turistica ó8 
do lo 1rremplazables que, en algunos casos, pueden ser su cs 
pítal, pero principalmente sus técnicas, su organización y 
su dinamísmo en el sisteme internacional turístico. 

Las csracterísticas anteriores aunadas a la presunción 
gubernamental de que el tratamiento a la inversión extranje- 
ra debe ser diferente para cada sector de la economia, hs 
traido consigo la aparición de verdaderos subsistemas en gran 
medida autónomos del sistema general de regulación de la in 
versión extranjera. 25/ Asimismo, esta caracteristica ha 
venido dzsminuyendo los efectos reales que puézese tener la 
LIE dejando grandes huecos y brechas para que los inversio-= 
nistes penetren en las empresas nacionsles. Bn efecto, al 
decir de Samuel 1. del Villar: 

  

 



E 

la Ley es demesiado general y por lo tanto 
su alcance es lamrado. /Esto se debej e 
que esta Lsy pretendió ofrecer en un sólo 
cuerpo normativo una visión amplia de las 
condiciones y límites a que esté sujeta Je 
inversión extranjera. 

Y éu éxito fue Jimtado /pa que) igno 
ró el vasto subsistema de regulación vigen 
te £...7 el papel que la regulación de la 
transferencia de tecnologia Gesempeña den 

    

      

  

conomias externas eepáriitaides por el. 
tales como las derivadas de excensiones - 
fiscales o la regulación del comercio ex- 
terior, ni la variedad de órganos guberns 
mentales que intervienen en el sistema, € 
sus facultades dentro del mismo. 154/ 

  

  

  

La visión anterior confirma, de nueva cuenta, ls complejida8 
del sistema de regulación de la inversión extranjera en México 

no sólo en los artículos de la LIE, si- 

  

que debe ser contemplad 
no en diversos subsistemas - y dentro de éstos en sus Órganos, 
facultades, normas y funcionamiento- existentes dentro de la e- 
conomía mexzcana. 

Pese a lo anterior, los dirigentes de la Secretaría de Turzs 
adoptado una visión simplista del fenómeno, haciendo hin- 

  

mo han 
capié, en repetidas ocasiones, gue las inversiones extranjeras 
en el sector turistico deben apegarse indefectiblemente a la le 
gislación vigente, en particular a la Ley de Inversiones Extren 
seras. 15% 

Pese a estes declaraciones y tomando en consideración gue 
por inversión extranjers debe entenderse 

  Rosa Luz Alegría, Comparecencid, OP. Cit., p- 52. 
 



«quella gue se realice por personas morales 
extranjeras, personas fisicas extranjeras, Y 
nidades económicas extranjera sin personali- 
dad quridica; y, empresas mexicanas en Jas — 
que participen mayoritariamente capital ex- 
tranjero o en las que los extranjeros tengan, 
por cualquier titulo, la facultad de determi 
par el manejo de la empresa, 156/ 

los mecanismos de participación de la inversión extranjera 
en el sector turístico mexicano adquieren un matiz muy pecy 
lxar. 

Si bien la piedra angular del sistema ha sido la regula- 
ción de la participación extranjera en el capital social de 

  la empresa, las actuales restricciones en materia de inver- 
sión extranjera - que no exceda el 49 por ciento del capital 
social de la empresa, que no se establezcan en una franja de 
100 kilómetros a lo largo de la frontera y 50 kilómetros en 
la costa a más de que deben establecerse éstas en zonas prig 
ritaerias- ha llevado a gue los inversionistas extranjeros a 
dopten diversos mecanismos y medios para eludir las regula- 
ciones en esta materia y, controlar, por ende, las empresas 
turisticas nacionales. Asi, entre los mecanismos más usados 
encontramos el "prestanombrismo”, las acciones al portador, 
la piramidación empresarzal, las "mayorias fraccionadas", los 
contratos de arrendamiento y uso de patentes. 

Una de las formas más usadas por-los agentes internaciona 
les para disfrazar la participación mayorateria de la anver- 
sión extranjera en la economía mexicana, en general y, en la 
actividad turistica en particular, ha sido lo que se ha dado 
en llamar el "prestanombrismo", mediante el cual personas fí 

156/ Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Extranjera, 
Op. Elte, Pp. 3



sicas mexicanas delegan o prestan su nombre pare establecer 
una empresa eminentemente extranjera. Claro ejemplo en. el 
sector turismo ha sido la Familia Azcárraga asociada a la 
cadena norteamericana Flagship 

Por otro lado, si bien la participación en el capital de 
las e ses es un vehiculo importante de contro) dentro de 

  

cualquier empresa, no. es el único medio para ejercer el con- 

trol. Cabe advertir, al decir de Samvel 1. del Villar gue 
la legislación mexicana sobre títulos de 
créditos permite la expedición y ciroula 
ción de títulos al portador representati 
vos del capital que hacen anóhima su ti- 
tularidad. 157/ 

  

Pese a que el gobierno mexicano ha tratado de evitar esto 
a través de reguerimientos de gue un porcentaje dado del capi 
tal de la empresa esté representado por títulos nominativos 
restringidos a mexicanos, existe una inadecuación de la infra 
estructura legal para asegurar le efectividad de esta restric 
caón. 15% gn efecto, por un lado, las acciones nominativas 
pueden convertirse en acciones al portador mediante el "endoso 
en blanco" no habiendo autoridad gue controle esto y, por otro 
1044, ¡6% ENEnS ENCORClS (Ll BEPUSES E Pere RIÓ Ear 

59/ 

  

o al de las "mayorias Iraccionadas 

  
157/ Samuel 1. del Villar. , op. Cit.» p. 337. 
158/ Ibia., p. 327. 
159/ Le LIE en el ceso de las empresas paramidadas exige que éstas ten- 

gan las mismas restriciones a la participación extranjera en el capital so- 
cial. De tal suerte, mediante este sistema, la IED puede ser preponderante- 
mente e incluso alcanzar una abrumadora mayoría. Por su parte las "mayorias 
frarcionadas" pueden lograr que el capital extranjero sea mayoritario. En 
efecto, el 51 por ciento del capital social de una empresa puede estar frac- 
cionado entre diversos mexicanos, "bastaria que la participación extranjera 
del 49 pi ento fuera unitaria /...7 pare que el papel predominante en el 
manejo de la empress la desempeñara la minoria". Véase, Ibid., p. 350. Por 

José Represas fungió como principal accionista del parque 
siendo apenas dueño del 2 por ciento de las acciones, pe- 

ro el 95 por ciento se encuentra en manos de los señores Fountanet, habien 
do detrás de ellos una serie de personas que Gieron y facilitaron los per- 

es , "¿De quién es el Reino Aventura?", 248 ediczón, 

  
    

    

    

  

masos. Véase, Ov8 
miércoles 10 de marzo de 1982, p. 16. 

 



1 

De tal suerte, las posibilidades de que la inversión ex- 
trenjers ses preponderantemente extranjera y, por tanto, que 
los inversionistas no nacionales tengan “el control de las em 
presas, queda abierta pese a la existencia de regulaciones en 
esta materia. 

Una forma más de obtener el control de la empresas, parti- 
cularnente en el sector turistico, es medzante ls participa- 
ción extranjera en los órganos de gobierno de la empresa. En 
este sentido, la LIE, establece que "la participación de la 
empresa ho podrá exceder a.su participación en el capital".L2Y 
En el caso de las empresas turisticas, esta regulación ha sí- 
do en gran mesiss evadiga, ys que el control de los órganos 
directivos de la mayoria de los servicios turisticos están en 
manos extranjeras. 

Los señalamientos anteriores llevaron en 1980, e que el 
consejo Económico y Social de Naciones Unidas, señalara que 
la definición de transnacional turistica debía incluir, asi- 
mismo, "todos los prancipales tipos de arreglos contractuales 
entre empresas de estos paises." LY 

De tal forma, podemos advertir que las grandes firmas 
transnacionales en le industria de la hospitelisad han ido 
adapténdose = las diversas restriciones impuestas por los paí 
ses donde se establecen. Asi, si bien los inversionistas ex 
iranjeros habian tenido la preferencia ya ses de comprar las 
empresas turisticas existentes o invertir en el sector, su ac 

  

  

  

  

tuación se ha 160 modificando. Efectivamente, si bien en un 

160/ Ibié.,. 337. 
/ Waciones Unidas. Consejo Económico y Social. Comisión de Bmpre 

sas Transnecionales. “Las empresas transnacionales en el Turismo interng 
cional" en Informe'a le Secretaría. Nueva York: Naciones Unidas, 8 de 
abral de 1980, p.



  

primer momento la actuación de las grandes corporaciones es 
tuvo vinculada a un modelo "industrial" de inversión en in- 
freestructura turistica, Jas presiones de los gobiernos se 
los psises de mediano y bajo desarrollo hizo gue éstas óele- 

a aran 8 los nacionales su papel como inversionistas primordia 
les al mísmo tiempo gue optaron por mantener el control del 

  stems informativo, publicitario y de comercialización de 
a actividad de la hospitalidad. De ah 

  

que su participación 
actual no se produzca en forma de acciones de bienes de cs- 
pital, sino mediante “arreglos contractuales. Esto se ha tra 
dvcido, pare el caso mexicano, en contratos donde nuestro pais 
favorece la infraestructura y el equipamiento turísticos mien 
tras gue las grandes farmas de la industria de le hospitali- 
dad se encargan de la organización y promoción del turz2smo. 
Al decir de Octavio Moreno Toscano: 

las empresas transnacionales están metidas 
hasta la médula. El estado construye el 1 
mueble y posteriormente se lo renta a una 
transnacional para que ella lo maneje. La 
única aportación de la firma extranjera es 
el prestigio del nombre y sus técnicas de 
operación. Paga una cuota mensual y los con 
tratos se hacer hasta por 5 o 10 años, sin 
tomar en cuenta la tasa inflacionaria. 162/ 

En suma, es el renglón correspongiente al marketing o co- 
mercialización del turismo, entendiendo por éste la compra o 
venta de servicios turisticos, el que queda en manos extranje 
ras. Lo fundamental estriba en que es precisamente aquí donde 
se captan las mayores ganancias y se tienen los menores ries- 
gos. Asi, las rentas que percibe el psis anfitrión (casi siem 
pre una cantidad fija y un porcentaje por ocupación) no se com 
parán a las altas utilidades gue el control del proceso de co- 

  
162/ Gerardo Roman. "Entrega del turismo a formas 

pare atraer visitantes" -en 
  y capatal externo 

Proceso, 162, 9 de noviembre de 198], p. 13  



se 

mercialización trae consigo. Y es que 

  

no es tanto la propiedad, sino el control 
y la operación lo que tiende a extranjeri 
zarse y sólo unos cuantos puestos dentro 
de le industria, los principales, tienden 
a ir a manos extranjeras. ? 

  

/ La indus 
tris puede ester mexicanizads en un.9% por 
ciento pero el 1 por ciento que represen 
ta técnicas, liga con los grandes mercs- 
dos y administración están en manos ex- 
tranjeras es el que, en última instancia 
decide el destino del resto. 163/ 

  

A pesar de esta nueva tendencia, es innegable que en la 
industria turistica mexicana subyacen aún, las formas tre- 
dicionales de participación mayorar   arzs del=capital extran- 
jero en el capital social de los servicios turisticos. 

En un muestreo elaborado en 1978 por la Secretaría de 
Turísmo en meterís de inverszones extranjeras, se observó 
que, a pesar de las restricciones impuestas por la LIE, la 
participación extranjera en el capital social de los diver 
sos servicios turisticos -hoteles, restaurantes, agencias 

  

de viajes y renta de coches- es predominante. 
Asi, en el muestreo de 55 empresas hoteleras, 41 mostra 

  

ron tener una participación en el capital social de la em- 
presa mayor al establecido por la Ley. Incluso, los detos 
obtenidos muestran, en algunos casos, gue su participación 
en el capital social de un hotel es de 100 por ciento. Ese 
estudio, asimismo, muestra que en la mayoris de las empresas 
turisticas el principal inversionists es de nacionalidad nor 
teamericana. - 

Deds la importancia de este información hemos creido con- 
  veniente anexarla en este tesis para que cl lector interess- 

do pueda analizarla detenidamente. Sin embargo, de manera 
general señalaremos en este capítulo algunas empresas con par 
tacipación en el capital social de más del 90 por ciento de 
nacionalidad estadounidense. 

163/ Octavio Moreno Toscano. "Le estructura internacional del negocio 
ls en Comercio Pxteraor, op. Cit.) p. 2 

  
  turistico!
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En cuanto a la re   a Ge automóviles cabe destacar gue 
las cinco grandes acencias que operan en México son norte- 
americanas y participan, asimísmo, con más del 30 por cien 
to del capital social de dichas empresas. * 

Enel rubro correspondiente + las agenci 

  

s de viajes, le 
inversión extranjera, principalmente la norteamericana, 0- 
cupa un lugar predominante. Asi, entre las principales a- 
gencias de viajes o de tours establecidas en México, encon 
tramos American Express, Wagon-Lits, Viajes Ruoni, America: 
Airlines, etc. Por otro lado, la inversión extranjera hs 
incursionado con éx2to por la rama restauranters. Baste 
dar los siguientes ejemplos: Burger Boy, Denny's, Restav- 
rantes de Baja California, S.A., Pizza But, Restaurantes de 
Chabuahua, etc. (véase anexo correspondiente) 

Si bien las cifras señaladas parecerían dar prueba, a 
primera vista, de que se trata de acciones de tipo 11egal, 
debemos hacer notar que la LIE, al ser tan general, deja 

  

biertas muchas opciones para evadir las restricciones en 
esta materza e, incluso, abre la posibilidad, en su articu 
lo 5, de que la inversión extranjera ses mayor al 49 por - 
crento: 

la inversión extranjers podrá participar en 
una proporción que no excede del 49 por cien 
to. £...7 /Sin embargo) la Comisión Nacional 
de Inversiones Extranjeras podrá resolver so 
bre el aumento o la disminución del porcenta 
je anterzor, cuando a su Juicio ses convenien 
te para la economia del pais. 165/ 

= Avis, Bertz, Buéget, Autos Holaday y National Car Rental System 
són Tas prineipales agencias arrendadores Se sutos en a República Mex. 
cana. Todas ellas tienen une perticipación en el capitel social de la 
empresa del 96 por ciento. Véase, anexo correspondiente. 

164/ Ley de Inversiones Extranjeras, Op. cit.) po 5 

  

   

 



Más todavia, al tener gue haber una relación proporcio-   
nal entre la particapación en el capital social y la parta 

de la empresa, las cifras anteriores 

  

capación en el mane 
pos demuestran y nos hacen pensar gue, posiblemente, los - 
principales aómanistradores y el personal calificado para 

  

  anejar le empresa de los diversos servicios turisticos a 
luéidos, son extranjeros. 

Una caracteristica més de la inversión extranjere en el 

     sector turistico mexicano es su locali 
este sentido, es innegable que las grandes firmes transnacio 
nales se encuentran ubicadas en las mejores playas y en la 
zona fronteriza. Si bien lo propz8 Constitución asi como 
el articulo 7 de la LIE establecen que "los estranjeros no 

  

podrán adguirar el domanzo directo sobre tierras y aguas 
en una faja de 100 km a lo largo de la frontera y 50 km. en 

165/   las playas," el simple hecho de que lo que se penalice 
sea el dominio Gxrecto deja abierts la posibilidad de gue 

  

las empresas en estas áress geográficas se adquieran ingi 
rectamente. De hecho, el artículo 18 de la LIE sobre los 
fidezcomzsos en fronteras y lztorales, concede la facultad 
a la Secretaria de Relaciones Exteriores 

para que autorice en cada caso la conveniencia 
de conceder a las instituciones de crédito, per 
msos para adquirir como fiduciaris el dominio 
de bienes anmebles destinados e le realización 
de actividades industriales y turísticas en le 
faja de 100 km. a lo largo de la frontera o en 

  

  

165/ Ley de Inversiones Extranjeras, Op. cit., p-



  

le zona de 50 km. a lo largo de las playas 
del pais. 166/ 

3 pesar de los requisitos que en principio debe cumplir 
le inversión extranjera en México, le exigencie primera de 
la mexicenzzación se reóuce e incluso desaparece en el ce- 
so de le actividad turística, Oebado a que, a juicio de pues 

  

uioridades, les empresas transnacionales son cohere 1   
tes con los objetivos de la politica económica globsl. 

Por otro lado, cabe señalar gue por legítimos gue puedan 
ser los objetivos de la inversión extranjera en MÉXICO, su 
participación tiene también aspectos negativos. 

% estos costos implicitos -concentración del ingreso, - 
control en la toma de decisiones, salida de divisas, etc. 

  

agregar los asociados con los instrumentos de la propis 
politica mexicane, como son las excensiones y estimulos gue 
las autoridades mexicanas se han mostrado daspuestas s pro- 
porcaonar al turismo. En este sentido, a mas de los estí- 
mulos slugidos en capítulos anteriores, cabe destacar que 
$1 20 de octubre de 1981 -dada la baja en la inversión tu 
ristaca- el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Da- 
vid Ibarre Muñoz, inCicó que "entre los estimulos fiscales 

Ibid., pp. 11-12. El mecanismo para que un proyecto ses a 
ceso de los fideicomisos turisticos es vincular, primers 

to a algune institución pancaris. Aceptado por ésti 
sa. De tal suerte, las grandes empresas extranjeras u- 

talizen a los bancos como medzadores y aprovechan, al mismo tiempo, los 
estímulos fiscales y las economias externas quese otorgan a zonas pric 
ritarias. Tal ha sido el caso del Club Mediterranée. Por otra parte, 
Jorge Cruikshank, señale le existencis de 2,720 fideicomisos en el lito 
ral del Pacifico, 12 en le fronters y 116 en el Golfo de México. Vease, 
Excelsior . "Sólo penefacis a transnacicneles la LFT aprobada por los 
Senadores", miércoles 30 de Gaciembre de 1981, p. 4 A. 

       

    

   



ma 

15 por ciento en Geprofis pare las ectividades de figura el 
bridios ala hoteleria pare hacer   como su 

167/ 
turismo social asi 

  

la más competitiva. 
Este proteccionismo ¿ tragucido en excensxones 

y estímulos que el gobierno mexicano a dado tanto a los 1n- 
versionistas necionales como a los extranjeros, muestra, así 
mismo, sus matices negatavos. Por un lado, los estímulos han 
llevado a gue nuestros prestadores de servicios se hagan ine 
ficientes y, por otro lado, los estímulos y excensiones nún 
favorecido a las grandes empresas turisticas internacionéles 
que, en últama instancia, cuenten con los medios para desa- 

  

rrollarse más fácilmente y abaratar sus costos. Un ceso 
(por canco años) £   paco en el cuel las excensiones fiscales 

vorecieron al inversionista extranjero es el Club Mediterra- 
née , Cancún. 

Otro renglón importante con relación a las empreses trans 
nacionales en el sector turismo, es aguél corresponéz1ente e 
la transferencia de tecnologia. La tecnologís es una aporta 
ción para la proóucción. Esta es aóguirida por los diversos 
paises de la siguiente manera: a) incorporada a activos fi 

en forma de servicios de personal calificado y; c) sicos; b) 
E z E 168/ como información de carácter técnico y comercial. 1% 

De tal modo, las grandes farmas transnacionales son las 
que cuentan con los medios para generar uns tecnologia efi- 

ayuée a expanderse. En efecto, este hecho les caz que las 
frente a empresas autóctonas de de una ventaja competitiva 

países de mediano y bajo desarrollo gue sl tener una 
capacidad técnica se vuelw 

caren 
en vulnerables. 

  

cia de caparal 

  
  

estimlos en apoyo   En marcha un paquete de 162/ El Sol de México. 
de Sectur”, martes 20 de octubre de 1981, p. 52. 

Pp. 12 
  

168/ Naciones Uniéas, Efectos, Op: Cit-,



  

For tanto, "si bien los paises er desarrollo están intere- 
sados en obtener acceso amplio, rápido y fácal a una recno- 
logia apropiada para eceleraz su ritmo de progreso sconómico 
y social" 1£% deben darie cada vez mayor importencis a lo - 
que se he Sado en llamar “sejección de tecnologías adecuada". 

rez tomar en consideración las necesidades 
huésped. 

  Esta, pues, deberá 
les y las cond3ciones prevalecientes en el púis 

En cuanto al sector turismo puede decirse gue los licen- 
10nales, venden en pague 

  

ciantes gue normalmente son transn 
te los siguientes elementos: 

sistemas de administración; selección, entrena= 
miento y contratación de personal; sistemas de 

sistemas contanles y financiamiento; = ventas, 
sistemas de créditos; publicidad y promoción 

servicios de alsmentos y bebidas; diseño de 
construcción, amueblado y decorado; mantenimien 

to de inmuebles y equipo; servicios de relacio 
nes públicas; sistemas para captar y procesar 
informac derecho de uso de nomoras y 
marcas. 170/ 

  

  

  

De tal suerte la problemática fundamental en este rubro 
es que se debe negociar en paguete y mediante contratación, 
lo que impide que se seleccione únacamente los renglones ú- 
tiles para determinada empresa turistica. Por otro lado, la 

En 
  

compraventa de tecnología es una transacción complicada. 
el caso de las filiales de empresas transnecionales la mayo- 
ris de los arreglos para trapsmis1ón de tecnología son impli 

del Villar: 

  

citos. Al decir de Samvel 

  169/ Ibid., p- 73. 

170/ Plan Macionel de Turismo, Op. Sit.» p. 253.   

 



    

léndo la transmisión de tecnología se y 
entre polos de una m2sme empreses multanacional, 
los acuerdos informales en los que no ¿ntervie 
ne la regulación gubernamental sobre las cond: 
ciones de ese rrensmsión, pueóen fcilmente — 
restatwar relaciones contractuales formales que 
si están suetas € reguleción gubernamental. 171/ 

      

  

    
En cambio cuando las empresas nacionales guieren adquirir 

tecnologia, ello se hace cas3 siempre mediante un arreglo con 
tractual en forma de asesoramiento técnico y comercial. Un 

  sesoría brindsde por el 

  

ejemplo claro de ésto último fue la 
"Club Med" a Fonatur pare el establecimiento de los Clubes 

12 a ectavamente, en el Poro de 

  

Hediterranée en México. 
Turismo organizado por el JEPES, Mario Moya Palencia, sseve 
ró que si bien el 92 por ciento del capital invertido en tu- 
rísmo era mexicano, las principales empresas administrativas 

exterior servicios de asesoría, rega- y operadoras nagan al 
173 

  

lias por uso de marcas y comaszones por comercislización. 

De tal suerte, s1 bien ningún país puede espirar e ser 
autárquico en cuestiones de tecnología, los paises en dese 
rrollo y, particularmente México, no deben mantener une ex- 
cesiva dependencia en esta meterza y deben tratar de sustituir 
dicha tecnología por una más apegada a nuestro medio y a - 
nuestro desarrollo económico pare que tanto nacioneles como 
extranjeros puedan obtener servc1ios a najo costo. 

121/ semuel 1. del Villar, op. cit., p- 362. 
172/ Efectivamente, el los Clubes Mediterrenee establecidos en Cancún 

y Jalisco, el cepitaj mexicano es predominante en el capital social de la 
wmpresa. Sin embargo, la organización, el nombre y el asesoramiento es - 
fundamentalmente francés. Véase, Ponatur. 
México: Fonatur P-/  ímimeo no publicado) 

173/ Excelsior. " Sólo 5 por ciento del turismo desea volver a Can- 
sábado 13 de marzo de 1982, p. 10 A. 

  

    

  

    

 



Más aún, en el caso de los "contratos turísticos" (como 
los del Club Meá) que se caracterizan por inscripir una re- 
lación entre empresas extranjeras y nacionales mediante el 
vso de marcas y nombres comerciales asi como de afiliación 
a los sistemas internacionales de reservaciones y la adop- 
ción de técnicas sustatuibles, se nace necesario incremen   
tar la capacidaó de negociación desagregando el paquete y aé 
aviriendo sólo aquellos elementos que resimente se necesiten 

esarroller adecuadamente las empresas nacioneles. 

  

El proceso de comercialización del turzsmo en México 

La fusión de compañias que manejan servicios turis- 
ticos puede ser muy beneficiosa para las empresas arvolucra 
das pero puede resultar nociva para los paises hué    
menos de que esta integración see netamente nacional. En 
efecto, sl establecerse sociedades filiales integradas en 
los paises huéspedes, las empresas transnacionales entran 
en Competencia abierta con las compañias locales desplazán 
dolas u absorviéndolas, dada la incapacidad de éstas Ultamas 
de competir en igualdad de términos por los mercados locales 
e internacionales. De ahí que el proceso de comercializa- 
ción de los servicios turísticos ses un tema importante a 
estudzar. 

Por comercialización debemos entender el proceso de ven= 
ta o renta que incluve transporteción, las organizaciones de 
giras turísticas y le hotelería. 

  

importancad del proceso de comercialización de los ser 
vicios curisticos estriba precisamente en que la combinación 
de los tres sectores -señelados es lo gue determina, en Ultame 
instancia, la entrada de turistas.



hsi, Gebemos tener presente que, s1 bien grandes esfuer 
zos por parte de nuestro gobierno se han hecho para lograr 
consolidar una "angustia turística" nacional, la actividad 

  

ica mexicans na 

  

36 pegada e las grandes empresas nor 

  

cans y, por tanto, se ha venido conformando en base 
a ésta. Mexicana de aviación, por ejemplo, surgi6 de los 
esfuerzos y visión de George Rihil y fue haste hace poco 
tiempo parte de Panam; el nombre de Hilton es famila   

  

de 1941 y, los grandes promotores de Taxco y Puerto Vallar- 
te fueron William Spratlang, Rach 

  

rá Burton y Elizabeth Tay- 
lor. 

   

De manera general se puede anotar que en los d1ez 
pasados años se ha experimentado un importante incremento 
en le capacióad total del alojamiento anivel mundial. Se-   
gún las estimaciones de la Organización Mundial del Turis- 
mo, la capacidad hotelera en 133 paises miembros fue de 16.3 

174   millones de plazas-cama en 1977 

La distribución mundial de plazas-cama puede observarse 
en el siguzente cusáro: 

124/ Olganización Mundial del Turismo, Estudio Económico, 0p.“cit., 

 



Cuadro XVIT1 

DISTRIBUCION DE PLAZAS-CAMAS DE HOTEL EN EL 
MUNDO (1977) 

  

  

REGIONES NUMERO DE PAISES PLAZAS-CAMAS PLAZAS-CAMAS $ 

Europa 32 8,791,300 54.3 
América 32 6,166,000 37.5 
Asis Oriental 
y Pacífico 17 8 5.3 
dirica 37 263,006 1.5 
Medio Oriente 8 124,400 27 
hsia Meridional 7 113,400 7 
TOTAL 133 15,324,100 100,0 

Puente: Organización Mundial de Turismo, Estudio Feonómico, op. cit. 
36 p- 

El comportamiento de la hotelería en México no es un fenó- 
meno aislado. Forms parte del desarrollo internacional y por tan- 
to, del proceso de transnacionalización. Esta internacionaliza- 
ción de la industria hotelera se ha facilitado porque, en sentido 
moderno, los negocios requieren además de inversión y tecnología, 
estudzos de mercado, eficiencia y administración cientifica gue 
sólo pueden proporcionar los países avanzados medzante sus grandes 

resas- 

  

los avances tecnológicos, asimismo, se han reflejado sustancial- 
mente en la mecanización y automatzzación de las operaciones hote- 
leras tales como la preparación de comidas, limpieza, lavanderia 
y le tendeóuria de libros contables. Pese a lo anterior cabe se- 
helar que los paises en desarrollo en general, y en México en par 
ticular, el sector hotelero todavia ocupa grandes cantidades de per- 
sonas no calificadas. 

Pare 1978, 81 empresas iransnecionales en la rama hotelera par- 
ticipaban en el mercsdo mundial. De éstas, aproximadamente 40 e- 

175/ Octavio Moreno Toscano "    



178/ E A ren norteamericanas. 2” Bn el caso de México, las cadenas 
estadounidenses son las prevalecientes en el sector hotelero. 
En efecto, el estudio sobre empresas turisticas con capital 
extranjero ya aludido, muestre que de 51 empresas hoteleras 

  

extranjeras 41 eran norteamericanas. 
3 la luz de su organización , por otra parte, existen cus- 

tro principales categorias de empresas transnacionales hote- 
leras en México: 1) Cadenes hoteleras relaczonades con com- 

stern Airlines, Hilton 

  

Zas de aviación (Camino Real con 

  

pa 
con Panam); 2) Cadenas hoteleras relacionadas con organiza 

  

ciones de giras turisticas (Sheraton, Marriot y Hilton con 
hirline Passenger Association); 3) Compañias de asesoramien- 

4) Cadenas   10 administrativo (Princess, Club Mediterranée) y 
hoteleras independientes (Hyatt). 

  

Otra caracteristica de estas filisles -8 rencia de lo 
que ocurre en el sector manufacturero- es si forms de partici 
peción en el capital. De nueva cuenta, cabe destacar que su 
forma de participación (aunque las estadisticas contraó1gan 

to) se produce mediante contratos de gestión. Este última 

    

forma de control he sido favorecida por las grandes empresas 
debido a la inestabilidad que en un momento dado pueda presen 
ter el sector ya ses por razones de orden económico o político. 

Empero, todavia persiste la tradicional forma de operación 
de algunos hoteles norteamericanos en México, sobre todo en a- 
quellas zones turísticas nueves y, por consiguiente de menor 
control estatal. Tal es el caso del hotel Cabo San Lucas, pro- 

    

  

176/ Naciones Unidas. 
sit. Pp. 5.



    pieñad del estasounidense William Mattparr de la cadena Ey 

  

y la inmobiliaria Costa Azúl que maneja William Rockawe11. 22 

  

Le inéustria del transporte aéreo 

Un factor gue ha determinado. el desarrollo del turis 
mo internacional ha sido el transporte aéreo. Para 197% ex18 

  tian a nivel mundial 199 compañias de aviación de Jas cuales 

  

£2 eran norteamericanas. De éstas 10 hacen diariamente su - 
recorrido hacia algún punto de nuestro pais: Ameracan Airlines, 
Braniff, Festern Airlines, Western Airlines, Panam, Texas ln- 

ternational, hi   hes Air, Frontier Airlines, Bonanza Alrlanes   
y Bar Central. Si bien, en este sentido, existe un convenio 
de aviación entre México y los Estados Unidos gue contiene una 
clávsula don 

  

€ se puntualiza que los dos paises podrán utili- 
zar las mismas rutas y múmero de vuelos, cabe hacer hincapié 
en que la problemática en este renglón tiene otro carácter. 

En primer lugar, las líneas de aviación a nivel mundial 
han sufrido desastrozas pérdidas. Asi, los servicios regu- 
leres internacionales de los transportistas miembros de le 
IATA arrojaron durante 1981 une péréxde de alregedor de 2,100 
millones de dólares. Enel caso de las líneas séreas nor- 
teamericans las pérdidas ascienden, a 355 millones de dólares. 

  

re algunos de los factores que han determinado este fenó- 
meno están las huelgas de los controladores, la recesión e- 
conómica, el alto precio de la gasolina, la guerra de tara- 

27/ Excelsior. " Latorales de ECS en manos extranjeras”, miércoles 
2 de abril de 1980, p. Ty9A. 

El Heral “Las líneas séreas en 1982", lunes 6 de febrero de 

  

   



  

En Mexico s3 bien no se ha hecno petente una cjzsis de 
esta naturaleza -denz 

  

o, principalmente, $ gue nuestras dos 
líneas aéreas están supsidiadas- no exzste la infreestructu- 

re suficiente para trensporter tente al turismo receptivo - 
como al nacional. 

En segundo término, el sctual encarecimiento de los pre 
cios por concepto de viajes aéreos ha tendido a Jesplazer a 
les lineas séress nacionales. Efectivamente, los aumentos del 
20 por ciento en enero de 1981 , del 25 por ciento en dacien 
bre de ese mismo año y.del 3U por czento en Junio de 1982, han 
hecho gue la competitividad de las lineas aéress mexicanas se 
ves menguado. Un ejemplo bastará paré corroborar esto últi- 
mo. 22%/ En enero de 1982 un boleto aéreo de Chicago a Can 
cún por United Azrlines (5 horas estimadas de viaje) costaba 
265 dólares, mientras gue el viaje Ciudad de México-Cancún 
(2 horas) por Aeroméxico costaba 308 dólares.15/ zero ha 
llevado a señelar gue 

  

s de los vuelos nacionales 
  e internscionales de las compañias mexicanas son las más ce- 

1817 res del mundo." 
Por otro lado y úada la recesión económica norteameri- 

cana, las lineas aéreas estadounidenses sufrieron grandes 
pérdidas durante 1981. Esto hizo gue se desarrollara una 

   

"autorizan ferronsles, Aeroméxico y Mexicana pare — 
as", jueves 22 de enero de 19817, p. 4ñ y Excelsior. 

“Aumentos del 30 por ciento autorizan al transporte séreo y terrestre”, 
mertes 18 de mayo de 1982, p. 5% 

180/ Excelsior. Carte Abierre al $ lópez Portillo y al Lic. 
mújaca Montoya, firmada por los prestadores de servicios óe Cancún, mar 
tes 5 de enero de 1982, p. 27 

181/ Excelsior. 
se febrero de 1279, p. 53. Actualmente, a peser de que las laness 
aéreas mexicanas estan subsidiadas, se he señalado que ambes aerolíneas 
están sufriendo pérdidas económicas por no tener personal capacitado y 

sumentar sus tari. 

  

o. 

  

      
    

  Preeven mayor guerra de tarifas aéreas", viernes 2 

  

erióga: 
"CMA y heroméxico afirman la dependencia tecnológica", sábado 13 de 
zo de 1982, p. 1B. 

     



   " guerra de tarifas” al interior Unión Americana y que, 

  

de nueva cuenta, pone en ingustria nacional de 
aviación. Lo anterior sunado al aumento del 30 por ciento 

  

en las tarifas aéreas necioneles puede hacer gue México sal 
gs del mercado mundial nuevamente. 

En tercer lugar, México además de gue no cuenta con el e- 
quipo fisico adecuado en materza de aviación, carece de per- 
sonal celificado y altamente capscitedo lo gue repercute en 
la ineficiencis de nuestras lineas aéreas. 0% 

Sia lo anterior le agregamos la ¿ineficiencis edmanistra- 
tiva (5 quejas promedio se reciber diariamente sobre ls so- 
brevente de boletos) y la falta de infraestructura en la in- 

  

óustria séres, nos encontramos que en términos resles es su- 
mamente dificil competir con los Estados Unidos. 

Analizar, pues, con detenimiento este importante renglón 
del sector turistico mexicano para detectar sus necesidades 
básicas es urgente, Ge querer hacer más competitivas nuestra 
lineas aéreas mexicanas. 

les organzzaciones de giras turísticas 
    

El motor más importante de la actividad turísti 
ce en el mundo contemporáneo son, sin duda alguna, les orga- 
nizaciones de giras turísticas. Estas se caracterizan por 
ser esencialmente mayoristas e integrar el transporte, los - 
arreglos en tierra y el alojamiento para formar un conzunto 
gue vende s minoristas independientes; es decir a las agen 

  
182/ Enricue Pérez Castro, asesor de OACI, demandó la creación de 

sisteme único de información que englone las distintas entidades del si 
7 aéreo pare agilizar los movimientos de pasajeros. Vémse, hovedades. 

"Atraso de 30 años de los reglamentos de avisción", martes"9 de"marzo de 

  

21
55
 

  

  

al 

  



cias de viajes. 
Estas organizaciones son importantes pare nuestro país 

debido a la cercania geográfica de México con Estados Unidos, 
primer lugar en esta materia. 

  

El número exacto de este tipo de empresas en México no 
se conoce a cienció cierta e incluso llegan a confundirse - 
con las tradicionales agencias de viajes. Su identificación 
se ha hecho dafícil debido a la Ley de Agencias de Viajes dl   
1978 en donde se estableció gue éstas, sún siendo extranze- 
ras, debian adoptar un nombre en castellano. 

Las organizaciones de giras turisticas son, en última 
instancia, las que controlan el proceso de comercialización 
turistico y, por tento, controlan los mercados turísticos. 

El ejemplo de Airline Passenger Association (APA) es 
muy ilustrativo para analizar su forma de organización. Es 
ta empresa -Asociada a la Banca Serfin Mexicana- actús de la 
siguiente manera: el “gancho” para el viajero es la "rebaja" 
considerable que se obtiene (de un 10 por ciento de descuen 
to) en las tarifas aérees, alquiler de coches, hoteles, etc. 
al ser socio de este Club por 30 dólares al año. Asi, las 
organizaciones gue esta compañia enlaza se ven favorecióas 

83 por su propaganda. / Sin embargo, este tipo de organiza   
ci6n de giras turisticas no es la más usual ni la más cono- 
cida. Panams World, Getaway Tours de la TWA, el Travel Club 
de Bastern, American Express, son firmas más prestigiadas - 
gue operan en México. 

183/ Véase, por ejemplo, "Find out why over 110,000 travelers carry 
this card" en Caminos del hire . México : Mexicana de Aviación, mayo- 
Juno de 1982, p. 57.



  

En suma, podemos advertir medxante el breve estudio 
del proceso de comercialización del turismo en nuestro país 
su importancia y caracteristicas primordiales. 

Las ventajas competitivas concretas, la disponibilidad 
de tecnologia, sus prácticas de compras centralizadas y su 
capacidad de lograr economias de escala en sus operaciones 
les da, = las grandes f2rmas transnacionsles, un grado de 
eficacia muy elevado. Si a esto agregamos el enorme poder 
finenciero de las empreses multinacionales y el apoyo guber 
namentel que reciben de los paises huéspedes tanto a nivel 
logístico como a nivel de economías de escala, se explica 
por qué pueden hacer sentir su influencis en las economías 
de los paises de bajo y mediano desarrollo. 

Controlar o minimizar el efecto de la comercialización, 
es una tarea importante pare el sector turismo que sólo se 
logrará, a mi parecer, mediante la integración de nuestros 
servicios turisticos nacionales y el aumento en el poder de 
negociación frente a ellas. 

Lograr servicios adecuados en todas las ramas del sec= 
tor turistico mexicano es importante pare lograr fomentar 
y captar mayores corrientes turisticas; abrirles ventajas 
competitivas a las grandes empresas, a la larga, resulta - 
nocivo. Y es gue, en la medida en que las empresas transns 
cionales se sigan expandiendo y ampliando sus redes integr 
les de compras, gestión y comercialización del producto tu= 
ristico, las empresas locales se verán afectadas. 

En suma, adoptar politicas tendientes a incrementar le 
afluencia turistica, la estancia y la infraestructura en el 
sector son elementos necesarzos para lograr el desarrollo de 
la actividad turistica en México. Empero, estos factores no 
deber ser desligados del proceso de internacionalización del 
turismo y de la visión integral y sistémica de la organ2za- 
c16n turistica mundial.



  CONCLUSTONES Y RECOMENDACIONES 

A lo largo de este tesis hemos tratado de señalar 
la necesidad de analizar la orgenizeción turística como un 
todo, es decir, como uh sistema donde interaccionan and2- 
viduos, prestadores de servicios turisticos, gobiernos y la 
comunidad anfitriona. Asi, hemos intentado 1r más allá de 
las concepciones simplistas que visualizan al turismo como 
une industris sislada o como mero desplazamiento de perso 
nas. Y es que consideramos que sólo mediante la observación 
integral gue comprenda el estudio de los seres 1nvolucraóos, 
le tecnologia, la información, ls comunicación, las políti 
cas en este materia y los factores económicos, politicos y 
sociales que le afectan en un momento dado, el turismo, co 
mo fuente generadora de divisas y empleu, podrá tener sus 
efectos más positivos. 

Tomanóo en consigeración este perspectiva, le actavi- 
dad turistica muestre peculiaridades importantes e consi- 
derar. De tal modo, los efectos de este actividad econó- 
mica no serán los mismos para los paises desarrollados que 
pere los de mediano y bajo desarrollo. La razón principal 
estribe en gue mientras que los paises desarrollados cuen 
tan con una alta tecnología y financiamiento en este mate 

rie, los paises en vías de desarrollo tienen graves caren 
cias de este tipo. De tal suerte, los paises menos dess- 
rrolledos pere poder competir se han visto crecientemente 
vinculados a redes internscionales de servicios turísticos, 
lo ave los ha llevado a ser cado vez más dependientes.



Más aún, el interés fundamental de los paises en dese- 
rrollo por incrementar el turismo se bass en la noción de 
que esta actividad puede ser fuente complementeris de su de 
sarrollo económico en la medade en que sports divisas, gene 
re empleos y cosáyuva al desarrollo de otras ramas de la e- 
conomís. Por su parte, los paises centrales han fomentado 
este actividad fundamentalmente por las ganancias gue sus 
grendes empresas tradicionalmente han obtenido. 

Uns diferencia más se observe en materis de mercados — 
turisticos. Aquí, los vaises de mediano y bajo desarrollo 
se encuentran en una posición de francas Sependencia de los 
mercedos turisticos internacionales por los cuales tienen 
que luchar para atraerse la afluencia turistica. Esto, su- 
nado a la dependencia tecnológica, ha llevado a que los pel 
ses en vías de desarrollo no puedan competir en materza tu= 
ristica con las grandes firmas multinacionales. Y es que 
el mercado turistico, con sus principales componentes, la 
oferta y la demanda, están estructurados y activados por gran 
des corporaciones transnacionales. 

La evolución del turismo internacional ha mostrado en 
le última decada un ritmo de crecimiento ascendente. De una 
corriente de 259.4 millones de turistas 3 nivel mundial en 
1978 se pasó a uns corriente de 300 millones en 1980. Más 
aún, el ingreso mundial obtenido por concepto de turzsmo en 
1980 fue 15.5por ciento veces mayor que el de 1979, según ds 
tos de la Organización Mundial-del Turismo. 

Esto nos hace dudar de las afzrmaciones que señalan que 
el turismo mundial se encuentra en crisis. En vergas, el oue 
su tese de crecimiento haye dismanuido no quiere decir, 

  

ninguna manera, que éste se encuentre en recesión. 
que el rurismo mexicano esté pasando por un franco deterio- 
ro no es un indicador pers afirmar que todo el sistema turís



taco ha entrado en crisis. Baste observar gue las corzien 
tes turistácas, por ejemplo en España, crecieron de 37 ma- 
llones a 40, en el perzodo 1979-1980. 

Por otro lado, en los últimos eños del sexenio del Pre 
sidente José López Portillo el sector turistico mex3céno se 
he visto ceracterizado por un severo estancamiento. En es 
te sentido, esta tesis trató de evaluar las tendencias y - 
circunstancias predominantes en materzs turistica que enmar 
caron su recesión a partir de 1980. Efectivamente, desde - 
1980 las tendencias del sector turismo en México indicaban 
el advenimiento de una segunda recesión, mayor a la de 1975- 
1976. Las fuentes que habian sostenido hasta entonces su 
crecimiento estable estaban seriamente dañadas y se corría 
el riesgo de un resquebrajamiento de no llevarse al cabo - 
las modificaciones importantes en la economia, en general, 
y en la organización de los servicios turisticos, en parti 
cular. 

Las fuentes básicas de crecimiento a partir de 1977, 

  

año en que se inició su recuperación, fueron : la devaluz 
ción del peso de 1976, el financiamiento y los estímulos 
gubernamentales, el crecimiento del mercado interno, el es 
quema proteccionista a la inversión extranjera, y el siste- 
ma bancario que movilizó el ahorro ipterno. Mantener, pues, 
la actividad turística y las corrientes de viajeros depeng16 
de la interdependencia de tres factores: en primer lugar, 

e la efectividad de los servicios turisticos para Yespon- a 

  

der a los estímulos monetarios; en segundo, de que-la com 
petitividad mexicans con respecto a los Estados Unidos y o- 

tros paises, no decayera; y, finalmente, de la posición fi 
panciera del estado pare que el gasto público promoviers el 
crecimiento en esta materia económica. El problems fue gue 
ya para 19B0 estos tres elementos empezaron a mostrar serias 

 



  

deficiencias. 
En este sentido, el principal problema fue que hubo 

un aumento exceszvo en el nivel de precios, alcanzando le 
inflación sv nivel más alto en enero de 1982. Pfectivamen 
te, en un solo mes el indice nacional de precios al consu- 
mador habia crecido un 5 por ciento según datos del Banco 
de México. Peor aún, los servicios turísticos mexicanos 

  se habian encarecido   tires veces más en comparación con squé 
llos proporczonados por los Estsdos Unidos. Esto trajo co- 
mo resultado el estancamiento del volumen de viajeros extran 
jeros, aunado a la corriente egresiva turística que se in- 

  

erementó a paso veloz, reduciéndose, en consecuencia, co 
siderablemente el saldo positivo en la balanza de viajeros. 

A peser de esto, el gobierno mexacano mantuvo la polí 

  

tics crecimiento con inflación al continuar con el exce 
sivo gasto público mediante el endeudamiento externo, gue 
para 1981 llegó a ser de 60,000 millones de dólares. Al = 
mismo tiempo y a pesar del deslizamiento del peso, políta- 
ca adoptads 1981, la sobrevalusción se mantuvo alta debido 
a la creciente disparzedad entre las tesas de inflación ne- 
cional y norteamericana. 

A ese punto, los medios seleccionados resultaron 1ne- 
  ustavos e apsuficientes para resolver ls crisis galopante 

de la actividad turistica durante el perzogo 1979-1981. Y 
es que las causas básicas de este crisis se encontraban en 
factores que no fueron atacados: el rigido esquema protec 
cioniste gue cubria con subsidios la ineficiencia del apara 
to turistico auspiciando su crecimiento desordenaco, y le 
política de mantener el peso sobrevaluado. Esto trajo el 
paulatino deterioro de los términos de intercambio turista 
co entre México y su primer cliente y proveedor de servicios 
turísticos: los Estados Unidos.



Frente a la irresolución de los elementos de fondo se 
estimuló un torrente de declaraciones contra les grandes - 
firmas transnacionales y la vigente legislación turistica, 
que manifestaban las buenas intepsiones pero que no resol- 
vían la recesión por la que atravesaba la “industria de la 
hospitalidad”. 

  

Ya para 1980 se hizo evidente la crisis del sector turis 
mo. tanto la afluencia turistica receptiva como ls capte- 
ión de divisas disminuyeron en forma eguda, y el turismo 

de egreso aumentó de forme desmedida sl 239ual que el gasto 
del mexicano en el exterior. 

Dado que no se implementó una politica que forzara a 
los prestadores de servicios turísticos a mantener sus ta- 
rifas y precios, se hizo més atractivo para los estratos - 
más pudxentes, el turismo orientado hacis el exterior. La 

i el saldo positi     salida de mexicanos el extranjero minó a 
vo de la balanzs en cuenta corriente. De tal forme, en la 
medida en que el peso continuaba sonrevalvado, el gobierno 
estaba subsidiando los viajes al extranjero de los mexica- 
nos al abaratarles, artificialmente, sus viajes de recreo. 

En suma, el gran incremento del déficit en cuente co- 
rriente de balanza de pagos, la inflación y el tipo de cam 
bao sobrevaluado dañaron la capacidas del sector turistico 
mexicano en los últimos años del sexenio del Presidente Jo 
sé López Portillo. 

La situación de creciente fugs de capitales, desegui- 
ibrio interno y excesivo endeudamiento llevaron, e partir 

del 18 de febrero de 1982, 2 abanúonar la politica de des 

  

ridaó de nuestra mone 
  

  

zemiento Úel peso y dejar que la p 

  

da se diere con base en el libre juego de la oferta y la 
demanda. De tal suerte, la política categórica de defender 
el peso di6 un giro de 186 grados.



Bsi, el tipo de ca 
por Gblar e 37, 45 

Empero, la ex 
debe hecerse toman 
ción de diversas m 
y la ambición hast 
me aquí, reside en 
baz de factores qu 
proceso inflaciona 
cane. De abi le n 
sistemes en continul 
écional como ante. a 

cimiento de la 106 
una serie de muóan 
sentido, e más de 
tos inflacionarios 
intersectoriales e 
nado crecimiento y 
e remediar la situ 

Por otro lado 
del sector turista 

nsión 1nflaciona. 

  

de los servicios u 
que pese al dinam 
a la "ipóustris si 
des tareas pars po 
tancia, deberá coo. 
servicios turistic: 

  rifas y precios 

mbio en pocos dias subió de 27 pesos - 
1 

  

.50 y 47 pesos por dólar lo gue fomentó 
le alteración de los pesos a pesar de las 
de cerrar comercios y las multas impuestas 
de Comercio. 
plicación de la crisis turistica mexicana 
do en considereción una atrevida combina 
oravaciones gue van Sesde la especulación 
a los motivos antes señalados. El proble 

  desentrañar, jererguizar y organizar ese 
e en forma simultánea han dado cuerpo al 
rio en el sector de la hospitalidad mexz 
ecesidad de estudiar al turismo como un 
o crecimiento e integración tanto e nivel 
rnacional. De tal modo, el acelerado cr le 

ustris turistica lleva amplicates tambré 
zas en la estructura turistica. En este 
los factores antes mencionados los elemen 
claves podrían haber si60 los desejustes 
intrasectoriales derzvados del desorde- 
de la ausencia de decisiones encaminadas 

ación. 
, pero de iguel significación, la crisis 
co mexicano debe verse vinculada a la pro- 
r23 mundial   y al proceso de integración 
uristicos. En este sentido, consideramos 
smo que la devalvación pueda devolverle 
n chimeneas", el sector tendrá dos gran-   

era ins-   úer salar adelante: en uns prin 
réinar adecuadamente a los prestadores úe 
os para lograr la estabilidad de las te- 
en una segunda instancia, México deberá



lievar al cabo una propeganda en el exterior gue fomente, 
de nueva cuenta, el turismo receptivo hacia nuestro pais. 

Reconociendo el hecho y la necesidad de le inversión 
a en el sector turistico mexicano, a lo largo de   ertranjer 

esta tesis hemos hecho especial hancepa8 en la importancis 
de la plan2ficación e integración turisticas así como en la 

  necesidad de que se busque y sómita e las empreses transne 
cionales de conformidad con Jos objetivos predeterminados 
y acorées a los planes existentes. 

Dada la fslts de competitividad de nuestros servicios 
turisticos, la política agresiva norteamericana en este me- 
teria y la incapacidad de que nuestro pais designe elevados 
recursos 2 la propagenda y publicidad turisticas en el ex 
terzor, consideramos gue la consolidación de les tareas an 
tes mencionadas podria lograse mediante uns integración a- 
decusds de nuestros servicios turisticos. 

Pare lograr este objetivo debemos vtilizar y coordinar 
todos los organismos, sectores (notelero, restaurantero y 
transportes), direcciones, departamentos y agencias en el 
exterior gue conforman nuestro sistema turistico, mediante 
un órgano coordinador que actúe como motor directivo. Asi, 
y tomando en consideración que las operadoras de viajes son 
el motor principal de le actividad turistica, la cresción 
de una Nacional Operadora podria ser une posible solución. 
Este tendría gue estar representada adecusdsmente por inte 
grantes de los diversos sectores turisticos más importantes 
para establecer asi un diálogo y una actividsé conjunta que 
programe paguetes turisticos a bajo precio y establezca uns 
propaganda conjunte tanto a nivel nacional como internacio 
nal. Sa 

vecionel Operadore debe 

  

De tal suerte, consideremos que 
ria reunir representantes hoteleros, restauranteros, de la



  

zema de los transportes, 

  

deberia tener e su cargo la or- 
     ganización y coordinación de la publicidad y el szstems ne 

cional de reservaciones. Más aún, tendrias que efectuar a 
cuerdos con la Secretaria de Educación Pública y otros or- 
gan3smos dentro de la rama turistica pare emprender une cam 
pañe de capacitación de personal a todos los niveles. 

a samismo, dentro de este nuevo esquema consideramos —   

conveniente agregar dos nuevos organismos: una Comisión de 
Inversiones Extranjeras y un Centro de Información e Inves 
tigación Turísticas que mantenge contacto con Nacional Ope 
redora   El objetivo fundamental de la Comisión serie el de 
dilucidar y analizar los problemas y temas más sobreselzen 
tes en materzs de inversión extranjera y mercados turisticos 
internacionales sobre la base de una mayor 1nformación, es 

tuéios y consultas con las diversas partes interesadas; la 
promoción de programas de cooveración técnica; actuar como 
loro para le presentación e interacción de opiniones; y la 
realización de irabajos encaminados s la adopción de arre- 
glos, acuerdos y/o recomendaciones concretas en determinadas 
esferas relacionadas con la actividad turistica nacional. 

Por ovro lado, pero de igual importancia, se hace pa 
tente la necesidad de un Centro de Información e Investi- 
geciones Turisticas. En este sentido, durante la elabora 
ción de esta tesis, nos sorprendió la felta de información 
útil, confiable y comparable en la rama turistica. Cree- 
mos que la dxsponibilidad de información pertinente es fun 
damental para la realizacion de todos nuestros programas t E 

rísticos. Por ende, creemos gue es imperante le necesión 
de crear este centro. 

Le integración, asimismo, debe englobar la otra gran 
area del sector turismo. Js referente a las campañes publi E 

caterzas. En efecto, mediante la integración del sector 

 



creación de un organismo publicitario al anterior de le - 
Secretaria de Turasmo, los altos costos gue presupone une 
publividad de alta caliéas podrian abaraterse al haber uns 

  coordinaci0n ade 
las autoridades gubernam 

  

vada entre los prestadores de servicios y 
ntales. 

Asi, en la medida que se fortalezcan estos dos renclo 
nes la capacidad de llevar al cabo uns politica turisti 

  

efectiva que impulse tanto Ja proguctivigad eficiente como 
la competitividad mexicane den 
ternacional, se sentarán'las bases reales para pensar en 

  ro del sistema turistico in 

vna sólida recuperación del sector turistico mexicano. 
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ANEXO 1. 

tel DIARIO OFICIAL 

  

Viernes 8 de enero de 198| 

SECRETARIA DE TURISMO 
  

Decreto pr el quese reforma diversos articulos! des en forma repr 0. 
de la Ley Federal de Tu ficar. en los términos de esta Ley y sus Reg] 

mentos. las categorias y. en razón de éstas. 
   m silo con el Escudo Nacio 

sal, que dice: Es 3308 Unidos anos —Pre- 
sidencia de la Repubica. 

JOSE LOPEZ PORTILLO. Presidente Constita- 
cional de los Estados Unidos Mexicanos. 2 
sus habliuntes, sal 

Que el E. Congreso de la Unión se ha servidc 
dirigirme el Siguiente 

DECRETO: 
Congreso de los Estados Unidos Mexics- 

hos, decre! 
SE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS 
DE LA LEY FEDERAL DE TURISMO. 

ari BRTICULO PRIMERO.—Se reforman Jos 
los 10. 2, fracción Il, 12 fracciones XX, 

    

el Piulo FI que contient los artíco. 
pino o uco. 

ES XXI 
Jos 38.30.30 40. El Y 
dilo 4, como os articulos 4 

52, 53. ES Título 62 71 
ciones IV, V, 76, 

ARTICULO SEGUNDO.—Se adiciona el 
artículo 14 Bis fracciones ] y 11, y el Título 17 Bis 
Del Financiamiento de la Demanda y a le Oferta 

    
, 84, 97, 10    

«pitulo 11 De los 
Fideicomisos, Al Artículo 75 se le agrega una 

ICULO TERCERO. Se 
e Capi onda 

Ley para quedar. 
   ARTE 

63. 6%, 
Fdo NV de y ala pro] 

  

ARTICULO 1 posiciones de esta 
Ley rigen en inde) la República. son de orcen po: 

e interés social y su aplicación corresponde 
al Elec Federal en los ¡érminos que la mis” 
ma estabi 

    

ARTICULO 2— 

omoción y desarrollo dela deman 
da interior y es 'mo el fomento y de 
sarrollo 90 da oíerta en materia turistica 

ARTICULO 12. 

   

  

Corresponde a la Secretaría de Turismo: 

   
opmión de 
erganiza 

SA blecer, escuchando 
sindones dl eeruicas Url 

   

'esentativa, y en su caso, sm: 

  

JTeC1OS y tarifas máximos correspondientes 
instáisciones y los servicios turisticos £ o] 

se rucúlo 69, en función de los que. 
taria yustifi    

   

  

como. 
modalidades que deban sal 

su iscumplimient 

  

los 
con excepción de las tarilas 

1es de pasajeros. El regisiro hará las vel 
de aulorizaci 

XXIL—Vigilar, mediante las quejas y 
'puncias de los usuarios la calidad de las insta 
ciones e servicios tos conforme a las 

es legales apli: en los 
Eorizados pora allicación y y 20 Astro res; 
vos, y en la formmi lo contrata: 

ARTICULO 14 Bis.— 

Corresponde a la Secretaria de Comerci 

  

  

1—Controlar en las instalaciones y servi 
tiristicos, dos precios y tarifas oficiales quel 
¡eren fijados. Lo e harán las demás a 
Tidades. respecto de los tarife 
competencia, 

  
T.—Aplicar las sanciones en los térmi 

es remos reglamentos y ota ip 

Titulo M.— 
Dela Promoción y Desarrollo de la Deng 

da 
CAPITULO UNICO. 

ARTICULO 35.—La Secretaria de Turismo ri 
zará las acciones Ge prom 4 desarre 
rd en basea 

a la generación de und demanda crec, 
Fequittrada. 

  

ARTICULO 36.—En la ejecución de lag 
e promoción y de la 
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ARTICULO sao Sesvelana de Tuneros 
podrá asesorar alos particuia cuvida- 

de promocion y cesarsolio de la, demanda 
y les propor jo solicies 

    

         

   :sarlos 
Bas paricipatiwas 

0. La Secretaria de Purismo 
ytele-      

La Secretaria le Turismo podrá asimismo. 
colabí ración de las autoridades com 

laborac: 

  

solici 
peo pe        

  

Palin que en materia de 11 
7 si misma, o conpunemenie cor o 

dencies oficizles o sectores 
tadores 

         

   

    

o lona, 
'esas. mas 10 po" 

e Promo 

TITULO . 

Del Fomento y Desarrollo de la Oferta 

CAPITULO UNICO 

ARTICULO 44. La Secretaria de Turismo        

  

bes del Tomento de la cultura. del deporte, de 
'cuio. 

dirigidos a dsvulgar y e 
:des, para que el turismo se de- 

Sarrole y alcance una Juste dimension social. 
    

1 tocas aquellas actividades de planeacion. 
promoción y ción turistica del patrimomo 
monumental hisónco y argueciógie de la No- 
ción, da Secretaria 
la de Eoucacion Pública a ir 

    

      
-avés del Instituto 

  

  
    

  

Nasiónal ología e Historia 

TITULO IV Bis — 

Del Pisancaamiento a la Demanón y 8 
Oferta Tuishe: 

CAPITULO 1— ' 

Del Financiomento a Ja Actividad Turistica.   

  
  

ARTICULO 47.—La Secretaria de Turismo 
rá la vtibzación preferente de los servicios 

  

   

    

b) Secretaria 
to. 

taria de Tursmo 
rales de os Fidescomis 
go de a 
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del Banco Nacional de Turismo. 5 A., eno 
relacionado con el cumplimento de ésto Ley 

Reglamentos. 

   

  

CAPITULO HN — 

De los Fideicomisos. 

   

  

ARTICULO 48 —El Ejecutivo Federal 
bs con obieto de asesora 

jos planes y progre: 
mento y desarrollo de la acnvr 

     
   

   

   

  

ARTICULO 49 —En Ser 
se establezcan, el yde yniten- 

  

   

      

   
todos Jos Fidexcomisos 

os poz el Gobierno Fer mglrá co- 
e «ciona) de Turismo, S. 

    

   

  —En todos los fideicomisos 
vo, el Titular de 

"2 como Presiden- 

  

CULO 3: 
os porel Poner Ejes 
   le E 

de de los Camilés Técnicos. Bare casos especifi- 
cos podrá designar repre: 
Ley Orgámca de la propiz Secrezaria. 

-sentante conforme 8 12 

las Comités Técnicos estaran imegrados 
ad   actividades: 

a) Secretaria de Hacienda y Crédito Públi- 
co, 

  

Programación y Presupues- 

£) Secretaria de Patrimonio y Fomento ln- 
dustrial: 

d) Banco Naciona) de Turismo, S. A 

ARTICULO 52.—Corresponderá a la Secre- 
designar a los Directores Gene- 

os gurenes tendran el € 

  

    

  

   
  

  

      ARTICULO 50



  

CAPITULO L— 

De los Comités de Planeación y Desarrollo 
Estatal. 

ARTICULO 62,—La Secretaria de Turismo 
participará en los Comues de Planeacion y Dese- 
rrollo Estatal, de acuerao con os convenios que 

«al efecto se ren con los Gobiernos de cada 
ld Federativa, 

    

ARTICULO 63.—Se deroga. 

ARTICULO 64.—Se deroga 

ARTICULO €5 —Se deroga 

ARTICULO 66.—Se deroga. 

ARTICULO 67.—Se 6 

ARTICULO 68 —Se deroga. 

TITULO Vi— 

De la Regulación y 
cios Tis 

CAPITULO 1. 

eroga. 

Operación de los Servi- 

- Delos Prestadores de Servicios Turísticos 

    

zacit 
y tarió valo 
Jaén XX del articulo 12. acompañanao a su solo 
tud los documentos qué señalen Jos regiamentos 
respective 

:TICULO 72. Los guías y guias choferes 

  

Fanorro para la obien- 
da inanriduar, El fondo se    Turismi 

presten, y que será reteniss y entregada 
¿ómimsiración al Banco Nacional de Tineo 

5. ladorer de sersieos sunsticos 
Paveciamente ulibcen los sl 
putas-choferes. 

  

      que direcia 
elos de guias o 

    

tula 
remanente, si lo fubiere, se le eatregara a 
de cada 

los «ciones de 

  

ARTICULO 15—Son obhgas 
prestadores de servicios turists     

1 forma repre 
maca los electos de esta Ley y en los 

términos «e sus reglamentos. 
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Viernes E de 

Presentar el registro anval de los 
cios a tarifas a la Secretana de Turismo, 

  

VResperaz as farias y precios e 

    di 
nacer 38 enemies 

er al estatico: n lugar exter 
ma tócimente visible. 

  miento,     

    
    

VL—Presten los servicios. sin distinei: 
nacionalidad, sexo o posición social de los ii 
tas. 

CAPITULO II 

Del Registro Nacional de Turismo 

ARTICULO 75 
to Nacional de 
Secretar 
selos Prestadores desen tur 

reñeré el presez o. 

ARTICULO 12.—Sólo se otorg: 
on, el Registro Nacional de Y 

tonzaciones ce precios o tarifas o el permis 
operacion, en su caso, a los prestadores que e 
plan los requisitos qué determanen los regiar 

ARTIQULO 8é La Secretaria de Turt 
La partomación delos presas 

lao 
E 

    
    

   te tit 

carán la dle 
urismo. las     

   
    

  

a organiza 
de y lograr une oí 

rrsonable y pr recien Se confines de el 
paa 

  

  

Los prestadores de Servicios Turistico 
10% clonar por lo menos el   propor: 

Instalaciones para pramover el tamos sos 
3 con los acuerdos UL 

presadores celebren con la Secretaria de 7 

  

TITULO VIH. 
_De las Infracciones, Sanciones y 

de Revisión 
CAPITULO UNICO 

   

  

del Ri 

  

    
      JLO 97. 

cio, o, para cumplir con las dis 
Y sus reglamentos, pos 
   

   otivar e amponer ias sane pr 
previo el procedimiento cs imimstrauvo 
pondien: 

  

  

  

ARTICULO 101.—Las Secretarias d 
mo Y Comercio. según correspon 
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      ner las sanciones, tomarán en cuenta 
br, tas condiciones economicas 

incidencia, st la hubiere    

    

  

   

    

dad de la inf 
del infractor y 

es que se     ARTICULO 1 ojucion 
ñ Les 

1e Turis- 
o de los 15 

La interposición del rec 
¿el electo de sispender Ja resolucion, hasta 

"me o nouíique. El 
berá Imerponerse a nombre propio y 

lo no débel se la perso: 
idad de quien lo somera “El imeres Escal 

en su caso, deberá e conforme e 
Ley 

    

    
     

    rá garanirz: 

TRANSITORIOS 
ARTICULO PRIMERO El presente deere 

SEmente + E pas a- 
cion PS el EA Oficial dela Fed 

  

      

  

ARTICULO SEGUNDO.—A partir del está- 
biecimieno del Banco Nacional de Turismo, S. 

cienca y Crédito Público 
encon rencia de 

los Adexcomisos de) Sector Turismo a dicna Inst 
tución, con el carácter de figuciark 

   

     

    

ARTICULO TERCERO.Se deregan las 
disposiciones que se 11 al presente Decre 
to. 

    

TO —El Ejecutivo Fede: 
ira dos Reglamentos de esta Jer 

'érmino de 180 dias hábiles e partir de la vigen. 
cie de este Decreto. 

   ARTICULO CUA! 
expe     

  

México, D. F., a 29 de cierre: de 190: 
Marco Anlénio Aguilar Cort P —Bias Chu 
jnagero Sinchéz. SP. 
D. S.— Luis León Aponte, 5. 5. 

  

     

En cumplimiento de Jo dispu 
ión 3 del articulo 88 de 

sados Unicos 3 

  

to por Ja frac- 
ia Consiucion Política     

novecientos ochenta y uno Sos 
Jio.—Rubrica.—La $ 
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Ley que crea el Banco Nacional de Turismo, 
S.A. 

  Al margen um seño con el Escaño Nacional 
que tados Unicos Mex: 
decada República 

  

SOBRE LOPEZ PORTILLO, Ercilitcsa Co 
jonal de los Estados Unidos 

sus habitantes, sabed:     

1H Congreso de la Unión se ha servido 
dirigirme el siguiente 

DECRETO: : 

“El Congreso de los Estados Unidos Mexica. 
nos, decrer 

        

   LEY QUE CREA El BANCO NACIÓNAL 
A 

     ARTÍCULO to Esta Ley eres a la Instit 
ón edito, denominada Banco Na- 

, Institución de Banca 

  

Y de la sociedad 
será indefinida, ma su “mico legal en el 
Distrito Federal y Jecer sucursales y 
agencias en la Republica Mexicana y 
tranjero, previas las autorizaciones oc: ' 

       

    

TE 30.—El capita) social del Banco 
será el que Sje su escritura constitutiva y estaré 
representado por el correspondiente muinero de 
acciones, de 1gual valor, dividicas en cuatro se- 
Fes, con las siguientes Caracierislicas” 

  

        

1. Señin “A. compuesta per acciones nom 
nativas de las que sólo podrá ser titular el Go- 

     bierno Fe: y en ningun caso seré 
infersor al 51% del capital social. 

IL Sere “2”. compuesta por acciones 21   
  portador q vritas por el público 

Cuyo meta o podrá exceder al 19% del copita! 
Jal 

  

  

500) 

In Serie “Cv, compuesta por acciones no- 
minativas que sólo podrán ser suscritas por las 
entidades de la Adremistración Pública Federal 
Pa monte no deberá exceder a!     

      
  

<D no sito 

  

das coma 
el Consejo de
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cualquier me 
participación social 0,2 ser 
6 más acciones. tal adquis;      

    hespacion de o 
represemen, en cuyo cago el capital socie 

¡gual al valor de       
:rraio anterior deberá constar en Jas ac 

  

clones. 

'PICULO de —El Ejecutivo Pedal desigs 

  

ARTICULO 50.—El Banco tendrá por obje- 

  

L Promover y financiar el desarrollo de la 
actividad turistica, a: e e 
Temático de la miruestructure y de Jo: 
y actividades relacionadas con el sector.     

IL Apoyar la expansion de la de tuns- 
tica en el ámbito nacional mediante la 
ción de recursos cretibiios y de aquellas accio. 
nes que para le consecución de sus objetivos se 
juzguen convenientes 

    

JE Plectuey las operaciones de bans 94 
le, con sujecion a lo dispuesto por la presente 

"Ley General de Instituciones de Crédio y 
ihares y les demás disposi    de 

Organizaciones Al 
ciones aplitabies, 

    

JN. Contribu al proceso de planeacion y 
- programación de la actividad turis 
Exnáo de oferta y demanda del sector. para con- 
vervar los recursos de uso turistico y aprovechar 

mejor los servicios. 

  

  

y, Vincular sus aeciones financieras a la po- 
ica turistica del pas 

  

Y Consolidar el apoyo a las entidades per 
reestatales cel secto: lo orientar los 
Tecursos hacia las zonas tunsticas consideradas 
como prioritarias en los pianes y pro; 2 
desarrollo ategral del pars 

            

   

      

  

piedad social, peana pura ello 
Gicmes de tr es. exo, comunidades y 
digenas y cooperativas. 

      

      

     
   
   

    

  

     

    

ss 8 de enero ce? 

  

-mirOS de re: 
pios trabajado 

    

  das pre 
có ¿ya de: "coniormidac con ¡as Ssposcones 

de $ 

    

  

ay General oe Dive Paba, 

Aj. Electuar opera prestar serve 
función crediticia del Banco, :     once la 

    

ca de Don 
su calidad de fics 

-gán que los bae co 
e da emisión, sean muebles o amu 

ticos, previa autorización de la Co 
on Macsona de Valores, 

atidos. materia 
s   

     XI. Tomar a su cargo o 
nes.de valores y de lítulos ae cródiO e en se 
emitidos o garante 
Adm 

  

deral, de los    
la Secretana de Hacienda y Crédito Público 

XII. Adquirir toda clase de bienes int 
le sean permitidos de conformidad 

la fracción V del Articulo 27 Constitucu 

XIV Suscribir y ho Mery 27 ACCIONES y pi 
de inlereses en em sociedades y 

ciones mercantes. amo dentro del propio 
tor turismo como en empresas dedicadas a 
vidades: conexas al mismo. 

  

   

”, Promover da organización, transíe 
ción o nda laca 

ercantiles que se encua 
y          

  

se concederán. en ninguna csrcunst 
empresas con mayoria de capi 

en su capital social. 
  

    est es a 

  

ARTICULO 60. El Banco será admini 
por un Consejo de Administración 
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o El Consejo de Admi 
ran Dor Es Pienero de coneja. 

ne 

  

        
eneral os Acc 2 en mir 

ceder de 21 ma ser menor 8 13 

    

ARTICULO 80 El Secretario de Tur: 
ess del Consejo El Gobierio E Fede 

yoría de los meme 
del Consejo de Admins 

     

      

1as de las serjes “B”, 
en por mayoria de votes a los res- 

mes 6 a 10 consejeros, segun sea el caso. 

  

    

  

ARTICULO 90. 
n se reunirá por lo menos una vez 1es y 

funcionara válidamente con la asistencie E más 
je le mitad de los consejeros. 

El Com 
         

    

  

    

  

¡¡AETICULO 10. EN Consejo de Administra: 
ten sipcultades y    

  

tud] 
fueren neresaros 

Su naturaleza y Objeso y en cunsecuencia podr 

  

     1 Aprobar el 
1: 

  

PE
 

  

IL Rep me 
ia e ciales $ admin 

con facultades de      

  

tulos de cre 
's tacultades gue contorme 

e sierras Clarsule esper, Tena 
los términos de la pa £s. en 
cior Genera! o comisiones o Conti 

1és que Estubiezces Tambien estare teculado 
ra olore 's generales y espa con 

Todas lus fucultades, aun conforme e las que le 
Ley requieran cisusula especial, revocarlos y 
substituirios: 

    
   

        

  

     

    

1 “autoriza los programas de adquisición 
blenes muebles y ras 

iebles, en los terminos pre. 

  

    majenacio: 
operaciones co 
aros por la Ley 

    

     
   1V. Establecer y    

] Director 
Ea enema para je 

Ja acívidao economica co- 

su seno 0 en el 
     

   2. £prubar los reglamentos mteriores y el 
tabulacor ee sucidos de la Institución, 

    

    

   

      

za 
Aeciomistas. 

   VIn ee dela eje: 
que dicte la Asamblea General de Accion 

  

n de títulos de crédito,     IX. Aprobar la en 
2n mass y en see; 

brar y remover al Secretario del 
Consejo y a los Delegados Fiduciasts 

    
Y, Desemprtar todas ias 

ela soc 
amen reservas: 

rribuciones com» 
dy queno! 

  

      

  

's por o 
ala Asamblea General de Ac 

questa contrarias ada política monetaria pra 
diticia del Gobierno Feder: 

Transcurrido dicho plazo sin que se ba 
muenifestación a soli poc 
llevarse a la     Coca 

  

ARTICULO 12.— El Director General, seré 
dessgnado por el Presiuente de la República 
tenará las sigmentes facultades 

  

    

1. LLevar la firma social, 

   
L. Representar legalmente a le mstitució; 

eló ño de sy cargo gozará de las más 
amplias facultades de un mancstario e 
para actos de admimsiración, de 
pleitos y cobranzas. inclusive aquel 
auieran cláusula especia) conforme a 12 Ley, en 

s terminos del articulo 2354 del Codigo Civil pa» 
ra el Distrito Federal, inclusendo la facultad pa- 

títulos de erécito en cualguier con- 
ento. Podrá presentar denuncias y querellas pe. 
es, otor: tirse del amparo. 

  

     
  

    

     

  

   

¿Podrá asimismo sustituir total o parcial 
jeres y revacarios, excepción he 

¿ha de las lecultades de domimo, para lo que re 
quiere autorización expresa 0el Consejo oe 46 

  
   

  

  dministrar los bienes y negocios de 
onvenios y ejecu! Jos ac      

tución;



  

“y. EJecular las resoluciones del Consejo y 
en su caso. de jos Comités dej Consejo de Acmi- 
siración que as, lo reouicran y IEpUrO ademas 
el carácter de Delegado Fiduciario General, 

  

V. Establecer y organizar Jas oficinas del 
Banco y nombrar y remover en su 250 a 105 fun 
esonarios y empicados en los términos autoriza- 
dos por el Consejo ae Administracion. 

V1. Participár en las sesiones del Consejo, 
con voz pero sin voto; 

VI. Ejercer las demás que le Asamblea de 
Accionistas o el Consejo de Admimsiración le 
asignen   

ARTICULO 13.—La vigilancia del Banco es 
tará e cargo ce un Comusaro propi 

e que designaran ez votacion conjonta. los 
jétos de las seres “A” y “D' 

   

     escritura cons' 
y 4 gue deberán sujerars 

misiones de valores y de titulos de crédito en 
+ serie, la convocatoria y o de las 

Asambleas. la disolución y hguidac: a de la so- 
ciedad, asi como las normas q TOS. 
pectos del funcionamiento del Banco. 

ATICULO 15.—En todo lo no previsto pos 
1a Ley, regirán las Gisposiciones comenidas en la 
Ley Genera) de Instituciones de Crédito y :Orga- 
izaciones Auubares y, en su caso, las de la Ley 

General de Seciesades Mercantil: 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO Esta les entrará 
env siguiente de su publicación en e 

e la Federación. 

Mete SEGUND": —Durame 
les del Banco Nacional e 

Ln 

  

  

    

     

      

   
    

    

    

    

y Servicios Púb 4-3. Na: 
Fran, S. A., apoyarán mediante su 

otore 
adieios el funcionamiento de esta 
cación bam 

. Do. 38 de diciembre de 18 
ul Blas Cho 
Edo Er Mirta. 

anio, 55. 

  

     

    

   rl a 
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vegra cienda y Crés 
Fsbrica —El Secretano 06 Gánesmadon 
que Olivares Santana —RÚbnIC: 

SECCION DE AVISÓS 

Avisos Generales 

S. W. DE MEXICO, S. A. 

AVISO 

    

E 00/100 Mi. N.. Para quedar fijado 
suresive con la suma de $, E00,008, .000.00 (UN Mi 
ELÓN De pesos aos aL No 

Ing. Hector Spencer Arenas. 
Director General, 

8,18 y 28 enero. (R.—3092) 

¡GRUPO INDUSTRIAL BALDER, S. A. 

AVISO 

¡ccionistas de GRUPO ISDUSTRL 
DADES A. en Asamblez General Ex: 
dinaria celebrada e dia 22 de Octubre de 

'eno; 

  

34,000.00 «Ja suma de $3 (00,000.00 77 
mo sin derecho a retiro. 

    

  Jo anterior, 
224 Jos Le y 208 de la Loy Genero 

Si las 

  

Riéxico, 1), F., a 11 de diciembre de 198 

Ing Gustavo Roberto Fernández Díaz del 

3 enero. ES 
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