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Introducción 

En un mundo altamente globalizado, donde los países establecen relaciones cada 

vez más estrechas a través de las transacciones internacionales, resulta esencial el 

estudio del turismo al ser considerado un sector clave en el crecimiento económico, 

debido a la entrada de divisas, el incremento de los ingresos asociados al consumo 

turístico, la creación de empleos y la atracción de la inversión extranjera directa 

(Brida et al., 2008; Brida et al., 2020). El gasto que realizan los turistas produce 

distintos efectos, tal como refiere Brida et al. (2008), quienes los clasifican en 

directos (aquellos que incrementan el ingreso de las empresas turísticas), indirectos 

(derivados de las interconexiones de empresas) e inducidos (producidos al 

momento en que las empresas gastan sus ingresos contribuyendo a la dinámica 

económica)1.  

El turismo es un fenómeno complejo, el cual puede tener diversas 

conceptualizaciones dependiendo del enfoque, que puede ser económico, cultural, 

geográfico, social, entre otros. De acuerdo con Gurría (1991), turismo proviene del 

latín tour tornus, que significa volver, girar o retornar, por lo que, se entiende al 

turismo como el desplazamiento de individuos hacia lugares no habituales por 

periodos menores a un año por motivos personales o profesionales que involucran 

actividades de derrama económica (ONU, 2024; SECTUR, 2024). 

En la economía mundial el turismo ha desempeñado un papel fundamental a 

lo largo de los años. Dentro del periodo de estudio, de 2006 a 2022 representó en 

promedio el 9.5% del PIB mundial. Previo a la pandemia por COVID-19, de 2006 a 

2019 creció a una tasa promedio anual de 5.1%, específicamente en 2019 el sector 

turístico tuvo una participación del 11.3% en el PIB mundial, lo que representó 

alrededor de 9.6 billones de dólares. A pesar de que, la pandemia afectó 

negativamente al sector (con una caída del 50.4% en 2020, por ser considerado una 

actividad no vital), este ha tenido un rol de suma importancia en la recuperación de 

 
1 Por ejemplo, los impactos directos surgen a partir de los encadenamientos, las empresas compran 
a los proveedores principales suministros; los indirectos se dan cuando los proveedores adquieren 
insumos de empresas que a su vez le compran a otras y así sucesivamente; y los efectos inducidos 
se manifiestan al momento en que los dueños y trabajadores gastan sus ingresos, contribuyendo al 
consumo y a la generación de empleos (Brida et al., 2008).  
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la economía. En 2021, el turismo registró un incremento de 21.8% y en el 2022 de 

32.3%, alcanzando una contribución de 7.7 billones de dólares al PIB mundial en 

este mismo año, es decir, el 8.5%, además de generar 295 millones de empleos, es 

decir, uno de cada 11 empleos en el mundo estaba vinculado al turismo. 

Específicamente, en Latinoamérica el turismo aportó 302.6 mil millones de dólares 

a la economía en el 2022, cantidad que constituyó el 7.6% del PIB regional (WTTC, 

2023a; Banco Mundial, 2024b; Statista, 2024). 

México destaca a nivel internacional por su vasto patrimonio cultural, su 

privilegiada ubicación geográfica, clima y bellezas naturales, como una potencia en 

la actividad turística, consolidando a este sector como atractivo de inversión, 

generador de empleos y creador de riqueza (Gaytán et al., 2023). Dada la magnitud 

de los ingresos del turismo mexicano, estos compiten en volumen con las 

exportaciones de petróleo, productos alimentarios, remesas, e incluso, con los 

ingresos de la industria automotriz (Milán et al., 2021). En consecuencia, la nación 

mexicana se ha posicionado en los últimos años dentro de los primeros diez lugares 

del ranking mundial del turismo internacional, de acuerdo con datos de SECTUR 

(2023a); en concreto, en 2022 ocupó el sexto lugar por llegada de turistas 

internacionales, con 38.3 millones de turistas, y el noveno sitio por ingreso de 

divisas, correspondiente a 28 mil millones de dólares. 

Dentro del periodo de análisis de esta tesis, el sector turístico creció a una 

tasa promedio de 1.2%, con una participación de 8.7% en el PIB nacional de 2006 

a 2022. Debido al impacto de la crisis por Covid-19, en 2020 presentó un descenso 

del 26%, y su recuperación se hizo latente en los siguientes años, con un incremento 

del 18% en el 2021 y del 34% en 2022 (respecto al 2020). Específicamente, el sector 

turístico aportó 2.37 millones de pesos a la economía mexicana en 2022, 

representando el 8.5% del PIB nacional, con lo que logró ubicarse como el cuarto 

sector con una mayor contribución a la economía (Naciones Unidas, 2024; INEGI, 

2024a).  

México cuenta con diversos destinos turísticos, Cancún, Quintana Roo, es 

uno de los referentes a nivel internacional. De acuerdo con el ranking de las 

ciudades turísticas más visitadas a nivel mundial en 2023, reportado por La Nación 
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(2024), se posiciona en noveno lugar, detrás de Nueva York, EE.UU., y antes de La 

Meca, Arabia Saudita. A nivel Latinoamérica el aeropuerto de Cancún se ubica en 

primer lugar, al recibir a 6.8 millones de viajeros en el primer semestre de 2024. A 

nivel nacional, Cancún ocupa el primer lugar de los destinos turísticos más 

importantes de México visitados por extranjeros, según información del 2023, y le 

siguen Los Cabos, Ciudad de México, Puerto Vallarta y Jalisco (Luz Noticias, 2023; 

WTTC, 2024a). 

Según datos de SECTUR (2023c), en promedio del 2006-2022, Quintana 

Roo concentró el 42.8% del turismo nacional. Previo a la pandemia, en el 2019 

alcanzó 13.5 millones de turistas, el 47.06% del total nacional, lo que representó 

una contribución del 48% del PIB estatal. Después, en el 2020 registró una caída 

del 44.5% a causa de la pandemia por Covid-19; sin embargo, en 2022 aportó 

37.5% a la economía del estado, además de generar 133,900 empleos, cerca del 

30% del total estatal (WTTC, 2023d). 

La importancia de la actividad turística ha suscitado el interés en indagar 

sobre los factores que influyen en ella. Investigaciones recientes han destacado la 

importancia de distintos determinantes (económicos y no económicos), por ejemplo, 

algunos autores que han estudiado un conjunto amplio de países como Naranjo y 

Martínez (2022) han concluido que el turismo internacional es altamente elástico al 

ingreso de los consumidores y a los precios del turismo. Hallazgos similares los 

encuentran Culiuc (2014) y Martins et al. (2017), quienes concluyen que la actividad 

turística es influenciada por el PIB y el tipo de cambio. Para el caso de Europa, 

autores como Martí y Puertas (2016) y Dreshaj et al. (2022) encontraron que el PIB 

del país de origen y la demanda rezagada impulsan el turismo, mientras que el 

índice de terrorismo lo reduce; por su parte, en Asia, las investigaciones de Lien y 

Ha (2020) e Ibragimov (2022) destacaron la influencia de la inversión privada, la 

infraestructura y los lazos comerciales. Por otro lado, investigaciones para África, 

como las de Smith y Com (2006) y Adeola et al. (2018) destacaron el impacto del 

tipo de cambio real, la estabilidad política y la infraestructura. Para América, Deese 

(2013) y Lambogglia (2014) mostraron que los ingresos de los países emisores, la 

apertura comercial y la estabilidad política son determinantes clave del turismo. 
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Otros autores, han encontrado que la promoción turística, la proximidad geográfica 

y el nivel de violencia en le lugar destino también juegan un papel importante en la 

actividad turística (Zhang et al., 2009; Görmüş y Göçer, 2010). 

También, se ha analizado la relación entre la demanda turística y el ciclo 

económico, Smeral (2012) realiza un estudio donde determina que los ciclos 

económicos impactan la demanda turística en el largo plazo debido a que en 

momentos de expansión los turistas cuentan con mayores ingresos; en cambio, en 

recesión sus ingresos se ven reducidos y expuestos a una mayor incertidumbre. 

Croes et al. (2017) establece que los efectos del ciclo económico no son uniformes, 

la demanda turística puede ser más sensible en recesión que en expansión, debido 

a factores que influyen en las decisiones individuales, como la aversión a las 

pérdidas, la disponibilidad de ingresos y los hábitos. 

En México, Guzmán et al. (2011) encontraron que el turismo está fuertemente 

influenciado por la promoción de visitantes del periodo anterior, la economía de 

EE.UU. y Canadá, y fue negativamente afectado por la crisis mexicana de 1995 y 

los ataques terroristas en EE.UU. de 2001. Adicionalmente, Sánchez y Cruz (2016) 

confirmaron que el PIB de EE.UU. y el tipo de cambio peso-dólar afectan las 

llegadas de turistas. Por su parte, Lobo et al. (2018) midieron la elasticidad de la 

demanda turística de EE.UU. y Canadá en México, destacaron que el costo de vida 

relativo favorece el flujo de visitantes. Para el caso específico de Quintana Roo, 

Alamilla (2013) estudió la derrama económica de los turistas en dicho estado, 

encontró que entre 1994 y 2011 las variables que se relacionaron con el turismo son 

el tipo de cambio, el PIB per cápita de México, EE.UU. y España, así como la 

disponibilidad de cuartos y la inversión extranjera directa.  

Una vez revisada la literatura, se propone como eje teórico la ley de la 

demanda, que establece la relación inversa entre la demanda (número de turistas) 

y el precio del bien o servicio (considerando al tipo de cambio real como el precio 

relativo o, alternativamente el índice de precios de la entidad), así como el ingreso 

de los consumidores (PIB de los turistas o el nivel empleo nacional) y de otras 

variables que pueden influir en la cantidad demandada como la inseguridad, la 

inversión extranjera directa (IED), y la demanda turística de un periodo previo, 
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relacionando éstas últimas con los gustos y preferencias de los consumidores; por 

ejemplo, se supone que a menor inseguridad, mayor demanda turística, se motivaría 

a los consumidores (número de turistas) a visitar el destino, a causa de la mejora y 

calidad del servicio  (Brue y Grant, 2009; Nicholson y Snyder, 2011).  

Se encontraron pocos trabajos que analicen la demanda turística de 

Quintana Roo a pesar de la importancia de este sector en la economía nacional y 

en la del estado. En este sentido, la pregunta de investigación general que se 

planeta es ¿cuáles han sido los principales determinantes económicos y no 

económicos de la demanda turística de Quintana Roo, México, en el periodo 2006-

2022? La hipótesis que se propone es que los determinantes de la demanda 

turística de Quintana Roo, México, en el periodo 2006-2022 están asociados a 

factores económicos como el ingreso de los principales visitantes de la entidad 

(medido por el PIB estadounidense,  canadiense y mexicano o, este último, 

alternativamente por el empleo nacional), el precio del turismo (el tipo de cambio 

asociado con la moneda de los principales visitantes extranjeros y el índice de 

precios de la entidad) y también por factores no económicos (relacionados a las 

preferencias de los consumidores), como la inseguridad, la IED (como un indicador 

de infraestructura), y la demanda de un periodo previo.  Bajo este contexto, el 

objetivo general de esta investigación es identificar los principales determinantes 

económicos y no económicos de la actividad turística de Quintana Roo, México, en 

el periodo 2006-2022. Es importante señalar que, el lapso de estudio propuesto se 

relaciona con la disponibilidad de los datos.  

De manera específica, se plantean cuatro cuestionamientos adicionales. El 

primero es ¿cómo ha sido el comportamiento del turismo de Quintana Roo en el 

lapso 2006-2022?; el siguiente se asocia a ¿qué teoría puede ser un sustento 

teórico en el análisis de la demanda de turismo de Quintana Roo en los años 2006 

al 2022?; el tercero es ¿qué metodología econométrica se puede emplear para 

analizar los determinantes de la actividad turística en Quintana Roo del año 2006 al 

2022?; finalmente, ¿cuáles son los principales factores subyacentes de la demanda 

turística de Quintana Roo en el periodo 2006-2022?  
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Se han propuesto las siguientes hipótesis específicas a los cuestionamientos 

antes mencionados. La primera, el turismo de Quintana Roo ha presentado un 

crecimiento constante entre los años 2006 y 2022, no obstante, se caracterizó por 

dos caídas importantes, la primera en el 2009, como consecuencia de la Gran 

Recesión y la segunda, y más profunda, en el 2020 debido a la pandemia por Covid-

19. La siguiente hipótesis se relaciona con el marco teórico de la presente 

investigación, se considera que la ley de demanda es un sustento teórico válido en 

el análisis de la demanda turística de Quintana Roo, pues expone la relación entre 

la demanda de un bien o servicio respecto a otras variables como el precio, el 

ingreso y otros factores que la afectan de manera indirecta.  En la tercera hipótesis 

se planeta que el modelo de regresión lineal es útil para analizar los principales 

determinantes económicos y no económicos de la actividad turística de Quintana 

Roo, pues permite analizar la asociación de una variable dependiente en función de 

una o varias independientes. La última hipótesis es que los factores subyacentes de 

la demanda turística de Quintana Roo en el lapso 2006-2022 han sido el ingreso de 

los principales visitantes de la entidad (estadounidenses y canadienses), el tipo de 

cambio asociado con la moneda de los principales visitantes extranjeros, la 

inversión extranjera directa, el nivel de empleo nacional, el índice de precios al 

consumidor de la entidad, la demanda turística de un periodo previo y el nivel de 

delincuencia. 

Bajo este contexto, los objetivos específicos de la presente tesis son cuatro 

y se relacionan con las preguntas y objetivos específicos antes mencionados. 

Primero, exponer el comportamiento del turismo de Quintana Roo entre el año 2006 

y 2022; después, describir la teoría de la demanda como un marco teórico para el 

análisis del turismo de Quintana Roo; el siguiente es, presentar el modelo de 

regresión lineal, como metodología econométrica empleada en el análisis de los 

principales determinantes económicos y no económicos de la actividad turística de 

Quintana Roo; el cuarto objetivo es, discutir los resultados de los principales factores 

subyacentes de la demanda turística de Quintana Roo, México, en el periodo 2006-

2022. 
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La presente tesis se divide en cuatro capítulos. En el primero se expone el 

marco contextual del turismo, se presenta comportamiento del turismo a nivel 

mundial, en México y, particularmente, del estado de Quintana Roo durante del año 

2006 al 2022; en el capítulo dos se presenta la ley de la demanda y los conceptos 

en los que se fundamenta esta investigación; el tercer capítulo describe la 

metodología econométrica que usará para el análisis de los principales 

determinantes de la actividad turística, así como algunas pruebas de validación del 

mismo; en el capítulo cuarto se aborda la discusión de los resultados, al final se 

presentan las conclusiones.  
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Capítulo 1 
Desarrollo del turismo de Quintana Roo 

 
En este capítulo se pretende exponer el comportamiento del turismo de Quintana 

Roo en el periodo 2006-2022. En general, la presente sección ofrece un panorama 

general del sector turístico en tres apartados en los que se aborda su evolución 

global, nacional y de la entidad. En concreto, en la primera sección se describe de 

manera breve la transformación histórica del turismo, desde sus inicios hasta su 

consolidación como motor económico global, en la segunda sección, se aborda el 

desarrollo del turismo en el país, destacando su historia, las estrategias 

gubernamentales y los retos actuales con los que se enfrenta, además de los 

principales destinos turísticos nacionales. En la última sección se expone el auge 

del turismo de Cancún, desde sus inicios como pionero en el desarrollo turístico 

planificado y la diversificación de destinos que posicionan a Quintana Roo como 

líder nacional en la recepción de turistas, asimismo, se plantean los principales 

factores que han influido en la actividad turística, para observar la relación de estas 

variables con el sector turístico y el cómo éstas pueden ser analizadas desde el 

enfoque de la ley de demanda. 

1.1 El sector turístico en el mundo 

En este apartado se lleva a cabo una crónica de las transformaciones que han 

marcado el desarrollo del turismo a nivel global, una perspectiva histórica, desde los 

desplazamientos primitivos, la aparición del grand tour (considerado un precursor 

del turismo moderno), el impacto del progreso tecnológico en el siglo XIX, con la 

creación de nuevos medios de transporte, hasta la consolidación del turismo como 

una actividad económica clave a nivel mundial, especialmente en el contexto de la 

globalización, examinando la aportación de este sector en la economía mundial y 

su comportamiento en los últimos años, así como, las afectaciones presentadas en 

2020 y la recuperación post pandemia. 

1.1.1 Crónica del turismo mundial 

El hombre primitivo se caracterizó por la movilización, inicialmente motivado por la 

búsqueda de alimentos o el descubrimiento de nuevos territorios. Después del 
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sedentarismo, comenzaron los desplazamientos para el intercambio de los 

excedentes de producción, primeros viajes de negocios y, más tarde en la Edad 

Media, para visitar lugares considerados santos, nacen las peregrinaciones (Gurría, 

1991). Hasta el renacimiento surge una razón de viaje distinta al comercio y a la 

religión, la educación. El grand tour o gran viaje era un itinerario de viaje que 

llevaban a cabo los hijos de los nobles y algunos jóvenes de clase media, con fines 

de aprendizaje, alrededor del continente europeo y aunque disfrutaban de 

actividades recreativas, es hasta la época moderna donde los viajes se relacionan 

con motivos de ocio y tiempo libre (Gurría, 1991; Acerenza, 2006). 

El grand tour, marca un antes y un después, ya que el término turismo surge 

a partir de este hecho, aunque proviene de tour, torn derivado griego tornos (torno 

o círculo), a su vez derivado del latín tornare, tornus (que significa volver, girar o 

retornar), originalmente es tomado del inglés tourism, probablemente como un 

galicismo del francés tour, que quiere decir viaje circular o de vuelta, durante esta 

época al ser París uno de los principales destinos (Gurría, 1991; Acerenza, 2006; 

Baltazar y Zavala, 2015). 

Los orígenes del turismo moderno se dan a partir del Siglo XIX, cuando el 

progreso tecnológico, trajo consigo maneras de transportación más eficientes y 

seguras (buques de vapor, ferrocarriles, etc.), que facilitaron el intercambio de 

bienes y servicios, y como consecuencia incrementó la economía de la población, 

generando una clase media más grande con la posibilidad de viajar por placer, 

negocios, educación, razones familiares, entre otros (Gurría, 1991; Acerenza, 

2006). Más adelante, en 1841, Thomas Cook organizó un viaje por ferrocarril, donde 

reunió a 541 personas para ir a un congreso, transportándolos 22 millas, logrando 

la primera excursión de ida y vuelta en el mismo día, lo que lo consagró como el 

padre del turismo. Este suceso dio pie al desarrollo de lo que hoy conocemos como 

agencias de viajes e impulsó las industrias de alojamiento y alimentos, ya que se 

comenzaron a construir hoteles y restaurantes en lugares estratégicos (Gurría, 

1991; Acerenza, 2006). 

A finales del Siglo XIX y antes de la primera guerra mundial, se presenta el 

boom del turismo, donde países como Austria, Francia, Italia, Noruega, Suiza y 
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otros, eran destinos altamente visitados por turistas, lo que se traducía en 

sustanciales ingresos anuales por este concepto. Es así como el turismo comienza 

a ser analizado desde la perspectiva económica, cuando los economistas lograron 

ver el impacto que representaba esta actividad en la balanza de pagos2. Gracias a 

la contribución de las guerras mundiales en los descubrimientos tecnológicos, la 

expansión del turismo continuó y la invención del motor de combustión permitió que 

el traslado de personas se realizará en menor tiempo, mediante el uso del automóvil 

(en 1920), los viajes en autobús (en 1935) y los vuelos trasatlánticos en avión (en 

1939), consolidando así el turismo en Europa para finales del Siglo XX (Acerenza, 

2006). 

Otras regiones del mundo comenzaron a seguir estos pasos, principalmente 

Estados Unidos que comenzó a abrir centros vacacionales como Atlantic City en 

1824, Santa Mónica en 1890, las Vegas en 1946, Disneyland en 1955, entre otros. 

Algunas otras ciudades turísticas por excelencia como Viña del Mar, Chile en 1878, 

Río de Janeiro, Brasil en 1922 y Acapulco, México en 1933. Específicamente el 

desarrollo del turismo en América Latina se da alrededor de 1970, en gran parte por 

los beneficios económicos otorgados por el Banco Interamericano y el Banco 

Mundial, que surgen principalmente como líneas de crédito dirigidas a los países 

subdesarrollados por la idea de la cooperación económica con los países 

desarrollados (Acerenza, 2006, SECTUR, 2000).   

Para la década de los años 90, el turismo ya se encontraba en una etapa de 

madurez, seguía creciendo, aunque de manera moderada, pero mejorando en 

cuanto a calidad y diversificación. Además, es incorporado en la agenda política de 

diversos países, visto como una actividad clave para el desarrollo de las economías, 

beneficiándolo con políticas de promoción y planificación (Rodríguez, 2011).  

 
2 El turismo se ha estudiado desde otras perspectivas, por ejemplo, desde la sociología, al estudiar 
las interacciones entre los turistas, el impacto en la sociedad, la tipología de turistas; desde la 
psicología, enfocándose en los factores psicológicos que influyen en las decisiones de viaje; desde 
la ecología, centrándose en el ecoturismo, la sostenibilidad de la actividad; entre otros (Acerenza, 
2006).  
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1.1.2 Evolución de la actividad turística a nivel global 

El proceso de globalización que ha experimentado el mundo, desencadenado desde 

las últimas décadas del Siglo XX, debido al interés de las naciones por promover la 

integración mundial a través de la liberalización, ha propiciado el aumento de las 

transacciones internacionales en materia comercial y financiera por medio de las 

alianzas interregionales e inter organizativas. La actividad turística se ha visto 

beneficiada por este proceso con la formación de bloques comerciales, la 

flexibilización en el intercambio de divisas, la movilidad de personas y el avance en 

las tecnologías de la información y comunicación (Weibing y Xingqun, 2006; Brenes, 

2012).  

El turismo es una actividad de suma importancia debido a las transacciones 

internacionales que involucra, no solo por su impacto positivo en las economías a 

través de la entrada de divisas, sino también por ser un sector con alta generación 

de empleos, oportunidades de negocios, derrama económica (directa e indirecta) y 

atracción de inversión extranjera directa (Brida et al., 2008). Su evolución ha ido en 

aumento, mientras que en el año de 1950 solamente se contabilizaron 25 millones 

de turistas a nivel global (1% de la población mundial), ascendiendo a 678 millones 

en el año 2000 (11.0% de la población), a 950 millones en 2010 (13.6% de la 

población) y para 2022, se alcanzó la cifra de 975.03 millones de turistas (12.2% de 

la población total) (Nieto et al., 2016; ONU, 2023; Banco Mundial, 2024a). 

En específico, durante el periodo 2006-2022, el sector turístico contribuyó en 

promedio con 7 billones de dólares al año en la producción global y creció a una 

tasa promedio anual de 4.3%. Este comportamiento puede explicarse por la 

globalización y el avance en las tecnologías de la información y comunicación 

(gráfica 1.1) (Brenes, 2012). En particular, previo a la pandemia por COVID-19, de 

2006 a 2019, el sector turístico aportó anualmente 7.1 billones de dólares a la 

economía global y creció a una tasa promedio anual de 5.1%, presentando un leve 

declive en 2009 del 7.3% debido a la gran recesión que afecto a muchos países.  

Posteriormente, en 2019, se observó la contribución más alta del periodo, de 9.6 

billones de dólares, pero dicho comportamiento se vio interrumpido por la fuerte 

caída en 2020 del 50.4% a causa de la pandemia, y la participación del turismo 
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disminuyó a 4.8 billones de dólares, debido a que dicho sector no fue considerado 

como una actividad esencial durante la contingencia del virus de Covid-19, 

afectándolo negativamente, pues en este periodo se impusieron restricciones de 

movilidad en el 100% de los destinos mundiales (ONU, 2020).  

 
Gráfica 1.1. Contribución del sector turístico al PIB mundial, 2006-2022 

(billones de dólares y tasa de crecimiento) 

 
            La tasa de crecimiento se asocia al eje derecho. 
            Fuente: elaboración propia con datos de Statista (2024). 

A pesar de la contracción en el 2020 del sector turístico, este ha tenido un rol 

de suma importancia en la recuperación de la economía. A partir de 2021, el turismo 

registró altas tasas de crecimiento, del 21.8% para ese año, es decir 5.8 billones de 

dólares y de 32.3% para 2022, alcanzando una contribución de 7.7 billones de 

dólares (gráfica 1.1). Es importante destacar que la caída del sector turístico no fue 

tan profunda como era de esperarse, aunque existieron restricciones en las 

actividades turísticas, como el cierre de restaurantes, bares, hoteles, parques 

recreacionales, cierre de fronteras y suspensión de cualquier actividad que implicara 

aglomeración, no se tuvo una contracción del 100% en su contribución al PIB 

mundial, lo cual se explica porque a partir del tercer trimestre del 2020 se 

comenzaron a reanudar algunas actividades (aunque con ciertas medidas como 

aforos limitados y protocolos sanitarios estrictos) que, aunado a las nuevas 

tendencias como la publicidad digital, el fomento de turismo interno, un consumidor 

más informado y la transformación digital ayudaron a mitigar el impacto (Quintana-

Romero et al., 2021; Ramón et al., 2024). 
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El papel relativo del sector turístico en la economía mundial también puede 

medirse como porcentaje de la producción y esta medida es importante porque 

refleja el peso de dicha actividad en la producción agregada. En el periodo 

prepandemia, entre 2006 y 2019, la actividad turística se mantuvo estable, en 

promedio anual de dicho periodo representó el 10.0% de PIB total. En el 2020 

experimentó un fuerte decremento a raíz de la pandemia por Covid-19, donde la 

participación disminuyó alrededor de seis puntos porcentuales. Tras la recuperación 

económica que comenzó en el año 2021, el turismo alcanzó el 6.6% del PIB global 

en ese año y para 2022 el 8.5%; en promedio anual; durante todo el periodo de 

estudio, de 2006 a 2022 la actividad turística constituyó el 9.5% del producto interno 

global (gráfica 1.2). 

 

Gráfica 1.2. Contribución del turismo al PIB mundial, 2006-2022 
(porcentaje) 

 
           Fuente: elaboración propia con datos de Banco Mundial (2024b) y Statista (2024). 

Actualmente, el turismo es un pilar de la economía, en el 2022 alcanzó una 

contribución del 8.5% al PIB mundial, además generó 295 millones de empleos, en 

otras palabras, implica que uno de cada 11 empleos en el mundo estaba vinculado 

al turismo (WTTC, 2023a). De manera similar, el sector turístico tiene un papel de 

suma importancia en diferentes regiones, en 2022 aportó 1,9 billones de euros 

(aproximadamente 2.1 billones de dólares) a la economía de Europa y empleó cerca 

de 35 millones de personas en el territorio. Dentro de Asia y el Pacifico ocupó a 155 

millones de trabajadores en turismo para 2022, además de contribuir en 16% al PIB 

regional, es decir 1,6 billones de dólares (WTTC, 2023b; WTTC, 2023c). 
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Específicamente, en Latinoamérica el turismo aportó 302.6 mil millones de dólares 

a la economía en el 2022, cantidad que representó 7.6% del PIB regional, además 

creó 16.4 millones de empleos, el 7.7% del total de la región (WTTC, 2023a). 

1.2 El turismo en México  

El sector del turismo es importante a nivel nacional e internacional, por tanto, en 

esta sección se examina la historia y dinámica del turismo en México, abarcando 

desde su evolución histórica hasta las estrategias gubernamentales que han sido 

clave para posicionar al país como uno de los destinos turísticos más importantes 

a nivel mundial. Se expone la evolución del turismo en México, destacando los 

factores que lo han convertido en un lugar atractivo para viajeros de todo el mundo. 

Además, se abordarán los destinos más relevantes dentro del país y los retos que 

enfrenta la industria turística en la actualidad, con un enfoque especial en las 

políticas implementadas para atraer y mantener el flujo constante de visitantes 

internacionales. 

1.2.1 Historia del turismo en México 

Desde la época prehispánica existían desplazamientos en México motivados por el 

comercio, la conquista y la exploración de territorios, lo que constituye los 

antecedentes del turismo. Sin embargo, es el progreso tecnológico lo que ha 

impulsado esta actividad a lo largo del tiempo. En este sentido, una vez que el país 

empezó a modernizarse, a partir del siglo XIX, luego de la lucha de independencia, 

empezaron a llegar visitantes extranjeros a México. Se mejoraron las vías de 

comunicación y transporte y se inauguró la primera línea ferroviaria México-

Veracruz en enero de 1873 y en 1902 se convirtió en una red nacional de 15,135 

kilómetros. Entre los visitantes destacaban políticos que deseaban saber sobre la 

situación de la nación y algunos otros atraídos por el clima, paisajes, cultura y 

leyendas del territorio. Alrededor de 1903 llegan los primeros automóviles al país, lo 

cual incentivó el incremento y modificación de los caminos, aunque la aviación se 

vio retrasada debido a los acontecimientos de la Revolución Mexicana y la 

inestabilidad en el país frenó el crecimiento de la actividad turística (Mac Donald, 

1981; Moreno y Enseñat, 2021). 
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El nacimiento de la industria turística mexicana se ubica entre 1920 y 1930, 

por la construcción de numerosos hoteles en esta década, pero principalmente por 

la reforma a la Ley de Migración3, durante el sexenio presidencial de Plutarco Elías 

Calles en 1926, en la que aparece por primera vez el término turista, como una 

categoría migratoria, definida porque el viaje del visitante extranjero era por motivos 

de recreo o distracción y durante un periodo de no más de 6 meses (Torrez et al., 

2020; Moreno y Enseñat, 2021). Más adelante, en 1928 se facilitan las concesiones 

aéreas para unir la Ciudad de México con Tampico (principales destinos de los 

turistas estadounidenses), Veracruz, Mazatlán, Villahermosa, Campeche y Mérida 

(Mac Donald, 1981; Moreno y Enseñat, 2021).  

Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) se planificaron varios 

caminos carreteros y la expropiación petrolera fue un fuerte incentivo para el 

desarrollo del turismo automovilístico. De hecho, en 1938 la empresa Petróleos 

Mexicanos funda el Club de Viajes, PEMEX, con el propósito de promocionar este 

tipo de turismo en el país. Así, el Estado comenzó a crear las bases institucionales 

para el desarrollo del turismo y en 1939 se crea el Consejo Nacional de Turismo 

cuyo objetivo fue promover a México en el mercado turístico mundial (Mac Donald, 

1981; Torrez et al., 2020). En ese mismo año, México asistió al Primer Congreso 

Interamericano de Turismo llevado a cabo en la ciudad de San Francisco, California, 

EE.UU., en el que, acompañado de 19 países más, se acordaron diversas medidas 

para el fomento de la actividad turística, como la cooperación gubernamental, el 

mejoramiento de servicios de transporte y hotelería, y la simplificación en trámites 

de inmigración, además de establecer que el segundo Congreso tuviera lugar en la 

Ciudad de México (Mac Donald, 1981; Dipublico, 2014). 

Durante la década de los años 40, México invirtió en infraestructura, 

principalmente en la construcción de carreteras, líneas de luz y teléfonos, pero 

debido al aumento de la deuda externa, el tipo de cambio fijo y la presión sobre las 

reservas del Banco de México, se comenzaron a buscar nuevos instrumentos de 

financiamiento. En este contexto, el Banco de México llevó a cabo un estudio sobre 

 
3 La Ley de Migración data de 1908, la reforma de 1926 diferenciaba la categoría turista de la 
categoría inmigrante en el inciso tercero del artículo vigésimo quinto (SECTUR, 2005). 
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el impacto del turismo norteamericano en el periodo 1934-1940 y entre sus 

hallazgos destacó la relación de la actividad turística con la balanza de pagos y el 

poder adquisitivo del peso frente al dólar4. A raíz de ello, el presidente Miguel 

Alemán comenzó a incorporar al turismo en su discurso político y en 1949 se 

promulgó la Ley Federal de Turismo5, con el fin de regular todos los servicios que 

involucra la actividad (SECTUR, 2000).  

Una década después, en los años 50, el gobierno mexicano estableció una 

política crediticia para el fomento de la inversión en el sector turístico, así como 

incentivos tales como la reducción de los impuestos de alojamiento, la disminución 

de los aranceles de importación en materia de construcción y la creación del Fondo 

de Garantía y Fomento del Turismo (FOGATUR)6 en 1956. De igual manera, 

organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), facilitaron créditos a México para el desarrollo económico 

nacional7, dentro de los beneficios otorgados a los países subdesarrollados que 

tenían como objetivo impulsar la cooperación económica mundial, lo cual benefició 

también al sector turismo, dándose en los 60 el boom turístico (SECTUR, 2000; 

Acerenza, 2006). 

Se conoce como boom turístico, debido a que durante los años 60 el flujo 

turístico incrementó sustancialmente en la nación mexicana; el turismo extranjero 

había incrementado en 79.2% respecto a 1950, al inicio de la década se registraron 

cerca de 385 mil visitantes, llegando a los 690 mil; por otra parte, el turismo de 

mexicanos que radicaban en el extranjero creció en un 317.6%, respecto al mismo 

periodo, en 1950 apenas eran aproximadamente 17 mil viajeros, llegando a los 71 

mil durante los años 60 (SECTUR, 2005).  

 
4 Véase Banco de México (1941). 
5 La primera Ley de turismo se publica en 1949, en ella se establece a la Secretaría de Gobernación 
como la encargada del estudio y resolución de los problemas relativos al turismo mexicano, a través 
de la Dirección General de Turismo (Díaz, 2000).  
6 FOGATUR fue un fidecomiso de crédito bajo el control de Nacional Financiera S.A, para el fomento 
de la actividad e infraestructura turística, donde se manejaban fondos gubernamentales, privados y 
los producidos por este mismo (SECTUR, 2000; CESOP, 2006). 
7 Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó a México 71.5 millones de USD 
para el proyecto turístico de Cancún, y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
una cantidad de 114 millones de USD para Ixtapa y Loreto (SECTUR, 2000). 
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Más adelante, como parte de la estrategia gubernamental al impuso turístico, 

en 1961 se crea el Consejo Nacional de Turismo, así como la segunda Ley Federal 

del Turismo8; en 1962 nace el Instituto Mexicano de Investigaciones Turísticas 

(IMIT) y se da a conocer el Plan Nacional de desarrollo turístico, el cual tenía como 

objetivo impulsar la actividad turística, a través del apoyo a la inversión privada 

internacional en el sector hotelero (SECTUR, 2000).  

Un año crucial es 1974, en el que el Departamento de Turismo se transforma 

en la Secretaría de Turismo, además tiene lugar la promulgación de la Ley de 

Fomento al Turismo con la cual surge el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(FONATUR)9, con la tarea particular de impulsar el turismo en ciertos puntos de 

México, creando los proyectos conocidos como Centros Integralmente Planeados 

(CIP) de Cancún, Quintana Roo, Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, San José del Cabo, 

Baja California Sur y Loreto, Baja California (Díaz, 2000, SECTUR, 2005).  

En la década de los años ochenta el sector turístico en México también se 

benefició con las decisiones adoptadas por el gobierno. En estos años se adopta un 

nuevo modelo, dejando atrás el de Industrialización por Sustitución de 

Importaciones (ISI)10 por el de economía abierta y de mercado11, caracterizado por 

la apertura comercial y con el que México se incorpora al Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) lo que atrajo 

capitales al sector turístico y brindó condiciones favorables a la inversión. Como 

parte del nuevo modelo, la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 

y Canadá (TLCAN) en 1993, captó más empresas debido a la desregulación 

pactada en el acuerdo y aunado a las modificaciones de la Ley de Inversión 

 
8 Se conformaba de seis capítulos donde se establecía las autoridades, la reglamentación de los 
servicios, las especificaciones de promoción y fomento, así como las sanciones en materia turística 
(Díaz, 2000). 
9 Resultado de la fusión del Fondo de Garantía y Fomento del Turismo y del Fondo de Promoción de 
Infraestructura Turística, encargado de la asignación de recursos crediticios en la industria turística 
(SECTUR, 2005) 
10 El modelo de sustitución de importaciones (ISI) es adoptado en México a principios de los años 
40, como mecanismo de industrialización, con el propósito de desarrollar un sector industrial que 
lograra satisfacer el mercado interno (Albarrán, 2020). 
11 A partir de 1983, en México comienza un proceso de reducción a las barreras al comercio como 
parte de la estrategia del gobierno para salir de la crisis de 1982 optando por la liberalización 
comercial (Albarrán, 2020). 
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Extranjera de 1989 y 1993 impulsaron de manera importante la actividad turística 

en México (SECTUR, 2000; Hernández, 2011).  

La apertura comercial mexicana y su incorporación al mundo globalizado, 

continúo beneficiando el desarrollo del turismo.  Los avances en la tecnología de la 

información han permitido la promoción de diferentes centros turísticos, a través de 

la televisión, el cine, el teléfono, el internet y, hoy en día, las redes sociales. Además 

de la comunicación en tiempo real y el uso del internet para la transacción de bienes 

y servicios alrededor de todo el mundo (SECTUR, 2000). 

Así, la evolución del turismo en México ha estado marcada por un sinfín de 

transformaciones, desde sus primeros pasos en la época prehispánica hasta 

convertirse en una industria clave en el siglo XXI, a través de lo cual México ha 

logrado posicionarse como uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial, 

atrayendo a millones de visitantes anualmente. En la siguiente sección, 

exploraremos cómo México ha alcanzado este prestigioso lugar en el panorama 

global del turismo y qué lo convierte en un lugar tan especial para los viajeros de 

todo el mundo. 

1.2.2 Evolución y dinámica del turismo en México 

El turismo ha tenido un papel importante desde poco antes del fin de la Segunda 

Guerra Mundial, aunque de manera localizada. Es a partir de 1970 cuando México 

se convierte gradualmente en uno de los principales destinos en el mundo y la 

actividad turística en un componente clave de la economía mexicana (Clancy, 2001; 

Gaytán et al., 2023). 

De 1970 a 1990 se experimentó un gran crecimiento en la actividad turística 

mexicana, beneficiado por la cercanía con Estados Unidos, el principal mercado 

emisor de turistas de nuestro país, las llegadas de turistas extranjeros se triplicaron, 

y los ingresos por divisas, aumentaron en 900%, pasando de 415 millones en 1970 

a 3.800 millones de dólares en 1990. De esta manera, México ocupó el primer lugar 

en llegadas a nivel de América Latina en la década de 1990, concentrando a casi el 

40% de los turistas internacionales de toda la región (Clancy, 2001). 
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Actualmente, entre los países con mayor número de turistas destacan en su 

mayoría países de la región europea (Francia, España, Italia, Reino Unido, 

Alemania, Grecia, Austria), del continente americano (Estados Unidos, México) y 

Turquía, ubicado en parte de Asia, concentrando el 46.8% del turismo mundial en 

2022 (cuadro 1.1); en comparación con el año 2006, algunos países han mantenido 

su posición, aunque destacaban algunos otros que ya no se encuentran dentro de 

los diez primeros, como China en cuarto lugar con 58.5 millones de turistas o Rusia 

en décima posición con un flujo de 20.2 millones de visitantes12 (Cámara de 

Diputados, 2007; SECTUR 2023a).  

 
Cuadro 1.1. Países con mayor llegada de turistas, 2022 

(millones de personas y porcentaje) 

País Turistas Porcentaje 
Porcentaje 
agregado 

1. Francia 79.4 8.2 8.2 

2. España 71.7 7.4 15.6 

3. Estados 
Unidos 

50.9 5.3 
20.7 

4. Turquía 50.5 5.2 26.1 

5. Italia  49.8 5.1 31.2 

6. México 38.3 4.0 35.2 

7. Reino Unido 30.7 3.2 38.3 

8. Alemania 28.5 2.9 41.3 

9. Grecia 27.8 2.9 44.1 

10. Austria 26.2 2.7 46.8 
            Fuente: elaboración propia con datos de SECTUR (2023a). 

 

Los datos descritos con anterioridad, son similares a los países que se han 

posicionado con mayor ingreso de divisas por turismo, en 2022 por orden de 

importancia, Estados Unidos, España, Reino Unido, Francia, Emiratos Árabes 

Unidos, Italia, Turquía, Alemania, México y Canadá concentran el 49.1% de los 

ingresos por divisas, respecto al total mundial que alcanzó los 1,133 miles de 

millones de dólares (cuadro 1.2), en diferencia con los datos al inicio de nuestro 

 
12 En 2006, los diez principales países por número de llegadas de turistas fueron, en primer lugar, 
Francia (9.4%), seguido de España (6.9), EE.UU. (6.1%), China (5.9%), Italia (4.9%), Reino Unido 
(3.6%), Alemania (2.8%), México (2.5%), Austria (2.4%) y la Federación Rusa (2.4%), concentrando 
el 46.9% del total mundial (Cámara de Diputados, 2007). 
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periodo de análisis, en 2006, se incluían en este top diez, países como China en 

quinto lugar con 33.9 millones de dólares y Australia en octava posición con 17.8 

millones de dólares13 (Cámara de Diputados, 2007). 

En particular, la nación mexicana se ha posicionado en los últimos años 

dentro de los primeros diez lugares del ranking mundial del turismo internacional, 

de acuerdo con SECTUR (2023a), en 2022 ocupó el sexto lugar por llegada de 

turistas internacionales, con 38.3 millones de turistas (4% del total mundial), y el 

noveno sitio por ingreso de divisas, correspondiente a 28 mil millones de dólares 

(2.5% del total), mejorando su nivel desde 2006, donde ocupó el octavo lugar por 

nivel de visitantes, cifra de 21.4 millones de personas (2.5% del total global) y el 

catorceavo lugar por ingresos de turismo con solo 12.2 millones de dólares (1.7% 

del total) (Cámara de Diputados, 2007). 

 

Cuadro 1.2. Países con mayor ingreso de divisas por turismo en 2022 
(miles de millones de dólares y porcentaje) 

País Divisas  Porcentaje 
Porcentaje 
agregado 

1. Estados Unidos  135.2 11.93 11.93 

2. España 72.9 6.43 18.37 

3. Reino Unido 67.6 5.97 24.33 

4. Francia  59.7 5.27 29.60 

5. Emiratos Árabes 
Unidos  

49.3 
4.35 33.95 

6. Italia  46.6 4.11 38.07 

7. Turquía 41.4 3.65 41.72 

8. Alemania 31.5 2.78 44.50 

9. México  28.0 2.47 46.97 

10. Canadá 24.3 2.14 49.12 
           Fuente: elaboración propia con datos de SECTUR (2023a). 

 
La posición de México como una potencia en la actividad turística a nivel 

internacional se relaciona con su vasto patrimonio cultural, resultado de la fusión 

entre las antiguas civilizaciones prehispánicas y la herencia colonial, reflejado en 

 
13 En 2006, los quince principales países por ingresos por turismo fueron, en primer lugar, EE.UU. 
(11.7%), seguido de España (7.0%), Francia (6.3%), Italia (5.2%), China (4.6%), Reino Unido (4.6%), 
Alemania (4.5%), Australia (2.4%), Turquía (2.3%), Austria (2.3%), Canadá (2.0%), Grecia (1.9%), 
Tailandia (1.7%), México (1.7%) y, por último, Suiza (1.6%), concentrando el 59.6% del total mundial 
(Cámara de Diputados, 2007). 
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lugares como Teotihuacán, Chichén Itzá, Monte Albán, y otros; cuenta con una 

privilegiada ubicación geográfica, clima y bellezas naturales al ser un punto 

intermedio entre las zona neártica y la neotropical, entre el océano Pacifico, el golfo 

de México y el mar Caribe; contando con diversos climas, desde el cálido tropical 

en las costas y selvas, hasta el templado en los valles centrales, y el frío en las 

zonas montañosas, lo cual permite la abundancia de flora y fauna. Por lo cual el 

turismo en México se caracteriza por ser diverso, incluyendo atractivos turísticos 

históricos, culturales, gastronómicos, de playa y sol, incluyendo ecoturismo, turismo 

de aventura, etc. (SEMARNAT, 2002; INAH, 2019; Gaytán et al., 2023). 

El país cuenta con 35 destinos declarados Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO14, como la zona arqueológica de Teotihuacán, la ciudad prehispánica 

de Chichén Itzá, Camino Real de Tierra Adentro, la reserva de la biosfera de la 

Mariposa Monarca, entre otros; además tiene más de 45 mil sitios arqueológicos, 

alberga a el 10% de la diversidad global de especies, posee más de 200 áreas 

naturales protegidas15 y la gastronomía mexicana es Patrimonio Cultural Intangible 

de la Humanidad declarada por UNESCO (Ibáñez, 2011; Gobierno de México, 2013; 

SIC, 2024). 

En las últimas décadas, el sector turístico ha incrementado paulatinamente, 

junto con la economía nacional; en particular, de 2006 a 2022 el turismo mexicano 

ha crecido a una tasa promedio anual de 1.2%, en menor medida que la producción 

nacional que fue de 1.6%, de acuerdo con cifras de INEGI (2024a). El PIB turístico 

ha generado, en promedio, alrededor de 1.8 millones de pesos al año durante el 

periodo de análisis, representando en promedio anual el 8.7% del PIB total en los 

últimos 17 años (gráfica 1.3). 

El comportamiento del turismo mexicano se ha mantenido relativamente 

constante, presentando algunas caídas, como en el año 2009, debido al efecto de 

 
14 Patrimonio es el legado cultural y natural que traspasa generaciones, la agencia encargada de 
otorgar este título es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) (UNESCO, 2024). 
15 Algunas de las 232 áreas naturales protegidas (ANP) son Área de Protección de Flora y Fauna 
Cabo San Lucas, Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, Parque Nacional Grutas de 
Cacahuamilpa, Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, Parque Nacional Arrecifes 
de Cozumel, entre otras (CONANP, 2024). 
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la recesión económica mundial, registrándose una leve disminución del 3.8%; la 

caída más profunda fue en 2020 a raíz de la pandemia por Covid-19, donde la 

actividad económica en general se vio afectada, siendo el turismo uno de los 

sectores que mostró impactos de mayor magnitud, debido al cierre de actividades 

no esenciales, disminuyó en 25.8%, aunque con una más rápida recuperación; 

podemos observar que al siguiente año incrementó en 17.9% y 13.8% para 2022, 

debido a la apertura de algunos destinos turísticos con aforo limitado, los cuales 

fueron incrementando de acuerdo a los semáforos epidemiológicos (gráfica 1.3) 

(Marín y Jiménez, 2018; Madrid y Godínez, 2022). 

 

Gráfica 1.3. Producto Interno Bruto total y turístico en México, 2006-2022 
(millones de pesos y tasa de crecimiento) 

 

             La tasa de crecimiento se asocia al eje derecho. 
             Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2024a).  

 

El ITAT es un índice que publica INEGI de manera trimestral, para medir la 

actividad turística en la nación mexicana, el cual nos permite visualizar de manera 

más clara sus movimientos, respecto al periodo de estudio, de 2006 a 2022, 

podemos confirmar el comportamiento relativamente estable, mostrado 

anteriormente en el PIB turístico. El ITAT se mantuvo en promedio a lo largo de todo 

el periodo, alrededor de los 92.6 puntos, presentando una leve contracción en 2009 

y un fuerte decremento en el segundo trimestre de 2020, donde disminuyó en 46.3 

puntos respecto al trimestre anterior y en 45 puntos respecto al segundo trimestre 
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de 2019 (53.2), sin embargo, como se mencionó anteriormente, tuvo una rápida 

recuperación, para el tercer trimestre de 2020, ya había incrementado en 13.0 

puntos (66.2), crecimiento continuo que, para el segundo trimestre del siguiente año, 

2021, fue en 32.3 puntos (85.5), alcanzando los niveles pre pandemia en 2022, con 

valores como 98.9 en el segundo trimestre o 100.3 en cuarto trimestre (gráfica 1.4).  

 

Gráfica 1.4. Índice Trimestral de Actividad Turística en México (ITAT), 2006.1-
2022.4 

(índice 2018=100) 

 
        Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2024b). 

Es importante destacar que el flujo turístico en México se compone en mayor 

medida de visitantes nacionales que de origen extranjero, entre 2006-2022 los 

turistas nacionales representaron el 80.1%, en comparación con los extranjeros 

que representaron solamente el 19.9% del total (como se ilustra en la gráfica 1.5). 

Sin embargo, el número de visitantes extranjeros ha presentado incrementos 

mayores que el flujo nacional y total, con tasas de crecimiento anualizadas, 

aumentó en promedio de 2006 a 2022 en 31.5% anual, en contraste con el 13.3% 

de los turistas nacionales y el 14.9% del flujo total SECTUR (2023c). 

En general, las llegadas de turistas a nivel nacional muestran una tendencia 

al alza desde 2006 hasta antes de la pandemia por Covid-19, la cual provocó una 

profunda caída en 2020; durante los años 2021 y 2022 el número de visitantes ha 

ido aumentando paulatinamente. El turismo es una actividad que se caracteriza por 

incrementar en ciertos periodos, es decir, tiene comportamientos estacionales, lo 
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cual se refleja en el comportamiento del número de turistas, donde los meses con 

mayor y menor flujo, a nivel nacional, son marzo y septiembre, respectivamente 

(gráfica 1.5). 

 
Gráfica 1.5. Llegada de turistas a México, 2006.1-2022.4 

(número de personas) 

     
          Fuente: elaboración propia con datos de SECTUR (2023c). 

 

Debido a la gran diversidad de centros turísticos con los que cuenta México, 

el turismo nacional se divide tanto en centros de playa como en ciudades, en 2022 

la ocupación turística fue de alrededor del cincuenta por ciento, del 65.8% y 48.8% 

respectivamente, en el acumulado de enero a diciembre (SECTUR, 2023b).  

Considerando los centros turísticos en conjunto, Forbes (2021) reporta los 

diez destinos turísticos más populares en la nación mexicana en 2021, donde se 

incluyen desde ciudades coloniales, pueblos mágicos o centros playeros: 1) San 

Miguel Allende, Guanajuato; 2) Tepoztlán, Morelos; 3) Bernal, Querétaro; 4) Valle 

de Bravo, Estado de México; 5) Cancún, Quintana Roo; 6) Oaxaca, Oaxaca; 7) 

Tepotzotlán, Estado de México; 8) La Marquesa, Estado de México; 9) Malinalco, 

Estado de México; 10) Mazatlán, Sinaloa. 

Aunque, en particular, los centros de playa lideran el turismo en el territorio 

mexicano, de acuerdo al ranking por ocupación de SECTUR (2023b), los diez 
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principales centros turísticos en 2022 fueron, por orden de importancia, Playacar, 

Quintana Roo con 79.6% de ocupación; Akumal, Quintana Roo, 78.8%; Cabo San 

Lucas, Baja California Sur, 77.1%; Cancún, Quintana Roo, 75.9%; Puerto Vallarta, 

Jalisco, 72.4%; Ciudad Juárez, Chihuahua, 72.1%; Playa del Carmen, Quintana 

Roo, 71.0%; La Paz, Baja California Sur, 66.8%; Nuevo Nayarit, Nayarit, 66.7%; y 

Mazatlán, Sinaloa, con el 66.7%. 

A pesar de los niveles de turismo en México, el país aún enfrenta retos de 

suma importancia que, de acuerdo con Concanaco Servytur México (2024) 

corresponde a: la mejora de la seguridad en los destinos turísticos; la atracción y 

retención de visitantes internacionales, especialmente en las playas y centros 

turísticos; reposicionar a México en el escenario global para mantener al país entre 

los principales destinos turísticos del mundo; mejorar la infraestructura 

aeroportuaria y carretera; implementar programas de turismo sustentable; reducir 

las tarifas por uso de aeropuerto (TUA), que actualmente son de las más altas a 

nivel mundial; revitalizar el programa de Pueblos Mágicos; y fomentar el turismo 

social para que más mexicanos tengan la oportunidad de disfrutar de los destinos 

turísticos del país. Estos desafíos requieren un enfoque integral y estratégico para 

asegurar el crecimiento sostenible del turismo en México. 

Las entidades líderes en afluencia turística en 2022, de acuerdo con la 

recepción de turistas extranjeros reportada por SECTUR (2023c), fueron Quintana 

Roo, quien ocupa el primer lugar con el 45.1%, seguido de Baja California con el 

9.1% y Ciudad de México 8.1%, cada uno ofreciendo experiencias únicas que van 

desde playas paradisiacas hasta impresionantes centros urbanos. En la siguiente 

sección, nos enfocaremos en Quintana Roo, el principal destino turístico del país, 

explorando lo que hace de esta región un lugar tan atractivo para los viajeros de 

todo el mundo. 

1.3 Quintana Roo: uno de los destinos favoritos de México 

En esta sección se detalla el desarrollo del turismo en el estado de Quintana Roo, 

como sus orígenes en la península de Yucatán, destacando el contexto histórico y 

económico que impulsó su evolución. A partir de la década de 1970, con la 
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consolidación de Quintana Roo como entidad federativa y el desarrollo de Cancún 

como el primer Centro Integralmente Planeado (CIP), el turismo se convirtió en el 

principal motor económico de la región, de la mano con inversiones nacionales e 

internacionales, que promovieron la actividad turística, llevando a la diversificación 

de destinos turísticos, como Cozumel, Tulum y Bacalar, que en conjunto han 

consolidado a Quintana Roo como líder nacional en recepción de turistas. 

1.3.1 Historia de la actividad turística de Quintana Roo 

El recuento de la historia del turismo en Quintana Roo comienza en la península de 

Yucatán, pues es hasta los años 70 cuando se consolida este territorio como una 

entidad federativa más. A finales del siglo XX, alrededor de la década de 1960, la 

península de Yucatán se encontraba en una situación preocupante de precariedad 

económica, el territorio estaba deshabitado debido a la Guerra de Castas de 1847-

1901 y la Revolución Mexicana de 1910-1920, donde la población migró a las islas 

de Campeche y Mujeres, aunado a la escasa comunicación con el centro de la 

república mexicana (Aldape, 2010). 

De 1930 a 1960, el gobierno federal comenzó a intentar reactivar la economía 

de la península de Yucatán, a través de obras de comunicación, infraestructura y 

servicios públicos. Durante el periodo presidencial de Miguel Alemán (1946-1952), 

se concreta la construcción de la carretera Puerto Juárez–Valladolid, 

posteriormente, con Adolfo López Mateos (1958-1964) se termina el tramo Mérida-

Chetumal, sin embargo, los resultados no fueron tan exitosos como se esperaba 

(Aldape, 2010). 

En la década de 1950, el país decide fomentar el turismo en el Golfo de 

México y el Caribe, al considerarlo una oportunidad, un nuevo mercado, 

comenzando con el desarrollo de Acapulco como un destino turístico. En la 

península de Yucatán se realizarían otros intentos antes de introducir el turismo; en 

1964 se declara zona fronteriza libre de impuestos a Chetumal, Cozumel, X-Calak 

e Isla Mujeres, lo que provocó un considerable crecimiento en estos sitios, aunque 

no lo suficiente para sostener la economía (SECTUR, 2000; Aldape, 2010). 
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A partir de 1970, luego de observar los frutos del desarrollo turístico de 

Acapulco y a través de la investigación del Banco de México (1941), el gobierno 

federal comienza con la planeación de la actividad turística en la península de 

Yucatán, para detonar su desarrollo. El 8 de octubre de 1974, con Luis Echeverria 

como presidente de México, se decreta la consolidación de Quintana Roo como una 

nueva entidad federativa y Benito Juárez como municipio, donde se instaura Cancún 

como el primer CIP, Centro Integralmente Planeado, un proyecto turístico integral a 

cargo de FONATUR (Chávez, 2008; Aldape, 2010). 

El proyecto de Cancún se vio beneficiado por los recursos otorgados de los 

organismos internacionales (el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 

71.5 millones de USD), como parte de las políticas de integración económica 

mundial, además de los recursos federales y los de INFRATUR16. Dicho proyecto 

se dividió en ocho subproyectos donde no solamente se consideraba la construcción 

de la infraestructura hotelera de Cancún, sino también, la construcción de un 

aeropuerto internacional, la ampliación del Puerto Juárez y la construcción de redes 

de servicios públicos, como agua potable, alumbrado público, línea telefónica y 

alcantarillado (SECTUR, 2000; Aldape, 2010). 

Así, en 1975 Cancún oficialmente inicia operaciones, creando un punto de 

atracción turística y de empleo, originando un fuerte flujo de migración, 

principalmente desde la península de Yucatán y de la Ciudad de México (antes 

Distrito Federal). Respecto al flujo de turistas, Cancún recibió cerca de 100 mil 

visitantes en sus inicios, los cuales fueron incrementando con el paso de los años 

(Pérez y Carrascal, 2000; SECTUR, 2000). 

Sin embargo, el turismo de Quintana Roo, no solamente se concentró en 

Cancún, aunque si fue el proyecto más importante del territorio. Durante la década 

de los 80, se contabilizaron dos millones de turistas en todo el estado, siendo los 

principales destinos Cancún, Cozumel y Chetumal. Además, en 1985 Cozumel se 

convierte en primer lugar a nivel nacional en arribos de cruceros, recibiendo 488 mil 

turistas en un total de 429 cruceros (Chávez, 2008). 

 
16 INFRATUR, agencia gubernamental de turismo que se fusiona en 1974 con FOGATUR para 
formar la Fundación Nacional para la Promoción del Turismo FONATUR (Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo, 2019). 
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Quintana Roo ha sufrido los efectos de algunos desastres naturales, 

específicamente en 1988, el huracán Gilberto colocó a los destinos turísticos en 

crisis obligándolos a bajar sus precios, surgiendo un nuevo proyecto a raíz de esto, 

el proyecto Costa Maya, el cual tenía como objetivo principal integrar la zona sur a 

la actividad turística de la entidad; por otro lado en octubre de 2005, el huracán 

Wilma afecto de manera más drástica a las playas del Carmen, Cancún, Cozumel 

e Islas Mujeres, dañando cerca del 98% de la infraestructura turística,  aunque 

gracias a las inversiones del gobierno federal y de los fondos de turismo, se reactivó 

el turismo en todo el territorio, el cual ha continuado con una dinámica de 

crecimiento constante (La Jornada, 2005; Chávez, 2008).  

Actualmente Quintana Roo se posiciona como la entidad número uno en la 

recepción de turistas extranjeros, en 2022 concentró el 45.1% del total nacional, con 

12.6 millones de turistas, debido en parte a que en este territorio se sitúa Cancún, 

que se ha convertido en un lugar turístico por excelencia y reconocimiento 

internacional. Aunque, Cancún solo recibió al 34.5% del turismo estatal en 2022, el 

porcentaje restante del flujo de turistas se dirigió a los destinos de Tulum en 9.1%, 

Playa del Carmen un 8.4%, Isla Mujeres 6.8%, Cozumel 5.2%, Puerto Morelos 4.9%, 

Chetumal 3.2% y Bacalar 1.2%, que en conjunto concentraron el 38.8% (SECTUR, 

2023c; SITURQ, 2023). 

1.3.2 Comportamientos del turismo en Quintana Roo 

La actividad turística de Quintana Roo, medida con el número de llegadas a la 

entidad, ha presentado una evolución creciente, a pesar de la fuerte disminución 

que causó la pandemia por Covid-19 y el cierre de actividades no esenciales en el 

país. Cabe destacar que, a diferencia del turismo nacional, el mayor porcentaje de 

turistas en Quintana Roo, son de origen extranjero, en promedio durante el periodo 

de análisis, representaron el 73.5% del turismo total, en comparación con el 26.5% 

de origen nacional (SECTUR, 2023c). 

En la gráfica 1.6, se presenta el número de visitantes totales, tanto nacionales 

como extranjeros, en el estado de Quintana Roo, para el periodo 2006-2022, se 

observan tasas de crecimiento negativas a principios del periodo, a diferencia del 
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comportamiento mundial y nacional, específicamente una caída en el primer 

trimestre de 2006 del 32.1% en las llegadas totales, con una recuperación bastante 

rápida en el cuarto trimestre de este mismo año del 107%, lo cual puede asociarse 

al huracán Wilma, el cual tuvo lugar principalmente en Cancún durante el cuarto 

trimestre de 2005, recuperándose rápidamente por las inversiones y apoyos 

financieros otorgados por el gobierno federal y el Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo para su reestructuración (La Jornada, 2006). 

 

Gráfica 1.6. Llegada de turistas a Quintana Roo, México, 2006.1-2022.4 
(número de personas y tasa de crecimiento) 

 

             Fuente: elaboración propia con datos de SECTUR (2023c). 

Se observa otro declive en 2009, aunque de igual manera, no de alta 

profundidad, principalmente en los turistas extranjeros (-28.8% en el segundo 

trimestre de 2009) debido a la recesión mundial de 2009; la caída más intensa se 

presentó en el segundo trimestre de 2020 con un decremento en las llegadas totales 

de 98.3% (solamente 73,940 llegadas). No obstante, en el segundo trimestre de 

2021 se comenzó a tener altas tasas de crecimiento positivas, gracias a que en el 

tercer trimestre del 2020 se reanudaron algunas actividades que habían sido 

paralizadas por completo, lo que a su vez generó un aumento en los ingresos de la 

población y para el segundo trimestre de 2022 ya se tenía un nivel de llegadas 
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similar a los logrados pre-pandemia (4,309,730 llegadas en el segundo trimestre de 

2019 y 4,337,649 en el segundo trimestre de 2022) (gráfica 1.6).  

La importancia del sector turístico ha suscitado el interés en indagar sobre 

los factores que influyen en la actividad turística. Investigaciones recientes han 

destacado la importancia de algunos determinantes. Naranjo y Martínez (2022) 

estudiaron un conjunto amplio de países y concluyeron que el turismo internacional 

es altamente elástico al ingreso de los consumidores y a los precios del turismo, 

hallazgos similares a los de Culiuc (2014) y Martins et al. (2017), quienes agregaron 

que el PIB y el tipo de cambio influyen en la demanda turística. En el análisis 

aplicado a diferentes regiones, como Europa, Asia, África y América, han 

encontrado que algunos factores que impulsan el turismo son, el PIB del país de 

origen, la demanda rezagada, la inversión privada, la infraestructura, los lazos 

comerciales tipo de cambio real y la estabilidad política (Smith y Com, 2006; Deese, 

2013; Lambogglia, 2014; Martí y Puertas, 2016; Adeola et al, 2018; Lien y Ha, 2020; 

Dreshaj et al., 2022; Ibragimov, 2022) y específicamente en México, Guzmán et al. 

(2011) y Sánchez y Cruz (2016), encontraron que el turismo está fuertemente 

influenciado por la economía de EE.UU. y Canadá. Además, otros autores, han 

encontrado que la promoción turística y la proximidad geográfica también juegan un 

papel importante en la actividad turística (Zhang et al., 2009; Görmüş y Göçer, 

2010). 

En este contexto, se observa que la literatura nacional e internacional asocia 

a la demanda turística con factores relacionados al precio del turismo y a los 

ingresos de quienes lo consumen, por lo cual suponemos a las variables del tipo de 

cambio, el ingreso de los turistas, el Índice Nacional de Precios al Consumidor 

(inflación) y la Inversión Extranjera Directa (infraestructura) como los principales 

determinantes de la actividad turística en Quintana Roo.  

Según SITURQ (2022), el origen de los turistas que visitaron el estado de 

Quintana Roo en el año 2022, principalmente fue de Estados Unidos, quien con 

37.0%, se posiciona como el principal país emisor de turistas extranjeros, seguido 

de la nación mexicana en un 35.9%, además de Canadá con 6.5%; otros con menor 
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significancia son Reino Unido representando un 2.9%, Colombia con 2.8% y 

Argentina 1.2%.  

A partir de ello, las gráficas 1.7 y 1.8 muestran el número de visitantes totales 

en Quintana Roo, contrastado con cada uno de los determinantes de la actividad 

turística, considerando a los principales países emisores de turistas, México (Méx), 

Estados Unidos (EE.UU.) y Canadá (Can). El ingreso de un consumidor influye en 

si adquiere algún producto o servicio, en general, el comportamiento de los ingresos 

o producción de cada país es similar, una tendencia al alza a través del periodo y 

caídas en los periodos de crisis, debido a la recesión económica mundial de 2009 y 

la causada por la contingencia de Covid-19 en 2020, lo cual nos podría indicar que 

ambas variables tienen una relación positiva (gráfica 1.7, panel a).  

 

Gráfica 1.7.  Determinantes de la demanda turística de Quintana Roo, México, 

2006.1-2022.4 

 

a) Ingresos de México, EE.UU., Canadá y 
turistas totales en Quintana Roo, 2006-2022 

(millones de pesos, billones de dólares y 
millones de personas) 

b) Tipo de cambio de los países emisores de 
turistas y turistas totales en Quintana Roo, 2006-

2022 
(pesos, millones de personas y tasas de 

crecimiento) 

 
 

Los ingresos de Canadá y el flujo de turistas 
(barras) se asocian al eje derecho. 
Fuente: elaboración propia con datos de 
SECTUR (2023c), INEGI (2024c), FRED 
(2024a) y Statistics Canada (2024). 

El flujo de turistas se asocia al eje izquierdo. 
Fuente: elaboración propia con datos de 
SECTUR (2023c) y Banco de México (2024). 

 

El tipo de cambio juega un papel de suma importancia, según Santana et al. 

(2010) y Tanana y Mürello (2020), debido a su influencia en el poder de compra en 
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los turistas de origen extranjero. Los tipos de cambio muestran tendencias 

contrarias a las llegadas de turistas, en el segundo trimestre de 2020 cuando se 

presentó la mayor caída del nivel de turistas (98.3%) los tipos de cambio tuvieron 

niveles más altos, para Estados Unidos en 23.07 pesos y Canadá 16.74 pesos. A 

partir del segundo trimestre de 2021, en general, los niveles del tipo de cambio 

comienzan a disminuir, cuando se comienzan a tener tasas de crecimiento positivas 

en la llegada de turistas (un incremento del 4109% respecto a 2020); el tipo de 

cambio con Estados Unidos fue de 20.00 pesos y Canadá 16.32 pesos, 

disminuyendo en 13.28% y 2.52% anual, respectivamente, lo cual podría asociarse 

a que, a mayores precios o costo real del turismo en un país, la actividad turística 

se verá disminuida (gráfica 1.7, panel b). 

Respecto a la trayectoria del índice de precios en Quintana Roo, ha sufrido 

diversas variaciones a lo largo del periodo de estudio, en general como es de 

suponerse tiene un comportamiento creciente a través del tiempo, considerando la 

variación porcentual anualizada como medida de inflación, los puntos destacables 

son en el primer trimestre de 2009 con 8.08% y en el cuarto trimestre de 2017 de 

6.0%, previo a la pandemia, posteriormente en el segundo trimestre de 2020 

presenta uno de sus niveles más bajos de 2.56%, coincidente con la caída del 

número de visitantes y la economía en general, a causa de la contingencia por 

Covid-19. Luego del periodo de suspensión de actividades, registró el punto más 

alto del periodo en el cuarto trimestre de 2022 (8.25) debido la recuperación 

económica, estas dos variables parecen tener una relación inversa, de acuerdo con 

la teoría de que la inflación es un factor perjudicial para la atracción turística (gráfica 

1.8, panel a) (Lien y Ha, 2020).  

Por otra parte, el nivel de inversión extranjera directa (IED) ha tenido un 

comportamiento con múltiples variaciones, una serie sin una tendencia clara, 

podemos observar en la gráfica 1.8, panel b, su punto más alto en el tercer trimestre 

de 2013, donde alcanzó los 566.4 millones de dólares, además presentó desde el 

segundo trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2020 tasas de crecimiento 

anualizadas negativas, lo cual se explica debido a que post pandemia los estados 

con mayores afectaciones fueron los estados turísticos o de servicios, ya que al 
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considerarse actividades no esenciales permanecieron mayor tiempo restringidos. 

Probablemente exista una relación positiva entre la inversión extranjera directa y el 

número de visitantes, lo cual indicaría que la inversión incentiva la entrada de 

turistas, tal como refieren Naranjo y Martínez (2022). 

 

Gráfica 1.8.  Determinantes de la demanda turística de Quintana Roo, México, 

2006.1-2022.4 

a) INPC y turistas totales en Quintana Roo, 
2006-2022 

(índice, tasa de crecimiento y millones de 
personas) 

b) Inversión extranjera directa y turistas totales 
en Quintana Roo, 2006-2022 

(índice, tasa de crecimiento y miles de personas) 

  

El INPC QR (barras) se asocia al eje 
izquierdo. 
Fuente: elaboración propia con datos de 
SECTUR (2023c) e INEGI (2024d). 

La IED (barras) se asocia al eje izquierdo. 
Fuente: elaboración propia con datos de 
SECTUR (2023c) y Secretaría de Economía 
(2024). 

 

A manera de análisis preliminar, se calculó el coeficiente de correlación de 

Pearson para cada variable explicativa considerada anteriormente, al ser una 

medida comúnmente utilizada sobre la asociación de las variables, (cuadro 1.3), 

tanto con los turistas totales, como desglosados en extranjeros y nacionales, 

estableciendo valores arbitrarios para el nivel de asociación, una correlación baja si 

el resultado es 0 ≤ r < 0.4; un nivel medio si 0.4 ≤ r < 0.6; y una asociación alta si 

0.6 ≤ r ≤ 1 (Hernández et al., 2018).  

En general, se observa una asociación moderada a alta entre las variables 

propuestas como determinantes de la actividad turística y el número de llegadas de 

turistas al estado de Quintana Roo, con valores alrededor de 0.4 y 0.8, todos con 

signo positivo, lo cual indicaría una relación positiva. Las variables con la asociación 
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más alta son el PIB de México con los turistas totales y extranjeros, de acuerdo con 

la revisión de literatura se puede asociar a que el nivel de vida del destino turístico 

influye en la llegada de turistas; además del PIB de Canadá y de EE.UU. con los 

turistas totales y extranjeros que, de igual manera al representar los ingresos del 

consumidor, se esperaría un mayor nivel de turistas. 

Cuadro 1.3 Correlación entre la actividad turística y sus determinantes de 
Quintana Roo, México, 2006.1-2022.4 
(coeficiente de correlación de Pearson) 

  PIB 
EE.UU. 

PIB 
CAN 

PIB  
MX 

IED 
INPC 
QR 

TC 
EE.UU. 

TC CAN 

Turistas 
totales 0.67 0.70 0.88 0.01 0.65 0.58 0.51 

Turistas 
extranjeros 0.66 0.68 0.87 0.00 0.64 0.61 0.51 

Turistas 
nacionales 0.47 0.53 0.59 0.02 0.45 0.29 0.34 

Fuente: elaboración propia. 

 
El tipo de cambio de EE.UU. y Canadá con los turistas nacionales presentan 

un coeficiente bajo, lo cual sugiere, como es de esperarse que solo afectan al 

turismo extranjero. La inversión extranjera directa presenta un coeficiente cercano 

a cero en todos los casos (llegadas totales, nacionales y extranjeras), lo que sugiere 

una baja asociación, casi nula, contrario a la literatura nacional e internacional, que 

indica que la IED se influye positivamente al turismo, derivado a ello, resulta esencial 

un análisis formal de la asociación de cada una de las variables, a través de la 

herramientas econométricas, que nos brinden resultados exactos, y comprobar que 

variables influyen directamente en la actividad turística de Quintana Roo, lo cual se 

abordará más adelante.  

Consideraciones Finales  

El turismo ha evolucionado desde una actividad rudimentaria hasta consolidarse 

como un sector económico global clave en el siglo XXI. La globalización, los 

avances tecnológicos y la integración económica mundial han desempeñado roles 

determinantes en su crecimiento, promoviendo la movilidad de las personas y la 

diversificación de destinos. México se ha posicionado como un popular destino 
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turístico gracias a su riqueza cultural y natural, siendo Quintana Roo el estado con 

mayor recepción turística, concentrando el 43% del total nacional en 2022, al contar 

a su vez con diversos puntos turísticos, como Cancún, Tulum, Playa del Carmen, 

Isla Mujeres, Cozumel y otros.  

El comportamiento del sector turístico en Quintana Roo, ha sido creciente a 

lo largo de los años, a pesar de enfrentar diversos retos, como el huracán Gilberto 

en 1988, el huracán Wilma en 2005, la gran recesión de 2009 y la más reciente 

crisis por pandemia de Covid-19, ha demostrado su resiliencia y capacidad de 

adaptación. A partir de la revisión de literatura, en este capítulo también se presentó 

el comportamiento de las principales variables que pueden explicar la demanda 

turística de Quintana Roo, como el PIB de los principales países emisores de 

turistas (Estados Unidos, Canadá y México), el tipo de cambio de las monedas de 

los visitantes extranjeros más comunes, el índice de precios en la entidad y la 

inversión extranjera directa (IED), así como la criminalidad.  

A partir del coeficiente de correlación de Pearson, se observó que las 

variables que presentan una mayor asociación con los turistas totales y extranjeros, 

fueron el PIB de México, el PIB de EE.UU. y el PIB de Canadá que, de acuerdo con 

la revisión de literatura, se puede asociar a que el nivel de vida del destino turístico 

influye positivamente en la llegada de turistas; y a que si los ingresos del consumidor 

son más altos el nivel de turistas también lo es; en tanto que, las que presentan una 

menor asociación fueron el tipo de cambio de EE.UU. y Canadá con los turistas 

nacionales, lo cual sugiere que solo influyen en el turismo extranjero, además la 

inversión extranjera directa presenta un coeficiente cercano a cero para todos los 

casos, contrario a la literatura, por lo cual resulta esencial un análisis formal de los 

determinantes de la actividad turística de Quintana Roo.   
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Capítulo 2  
Ley de demanda: un enfoque para el análisis de la demanda turística de 

Quintana Roo 
 
Este capítulo tiene por objetivo describir la ley de demanda como un marco teórico 

para el análisis de la demanda turística de Quintana Roo del periodo 2006-2022. En 

particular, esta ley asocia las variaciones de la demanda de un bien o servicio ante 

cambios en su precio, mediante una relación inversa, además en los ingresos con 

una relación positiva y el efecto de otras variables en dicha demanda, 

análogamente, dentro del sector turístico puede explicar como el tipo de cambio, el 

ingreso de los turistas y otros factores influyen en ella. De esta manera, el capítulo 

aborda cuatro secciones, en la primera se relatan contribuciones sobre la ley de 

demanda desde Adam Smith en el siglo XVIII, hasta las ideas de economistas 

posteriores como Jean-Baptiste Say y David Ricardo, llegando en la segunda 

sección a la economía neoclásica con Alfred Marshall, quien formalizó 

matemáticamente la teoría de la oferta y la demanda; en la tercera se describen los 

factores subyacentes que pueden influir en la demanda; y por último se explica la 

sensibilidad de esta ante diversas variables. 

2.1. Antecedentes de la demanda  

El origen de la demanda se remonta a los clásicos, con Adam Smith, filósofo y 

economista escocés del siglo XVIII, quien es considerado el padre de la economía 

moderna con su obra La riqueza de las naciones (1776) (Brue y Grant, 2009). En 

esa obra plasmó importantes aportaciones a la economía, como el libre mercado, el 

valor del trabajo y la especialización, a partir de las cuales se sientan las bases del 

concepto de la demanda. Aunque no la define, dentro de su análisis del 

comportamiento de los consumidores, establece que la demanda surge con el 

actuar de cada individuo que busca satisfacer sus propias necesidades, teniendo 

como objetivo maximizar su bienestar en el intercambio de sus excedentes de 

producción, lo cual hace que los precios se ajusten en el mercado. Es decir, la 

interacción entre oferta y demanda, motivada por los intereses individuales hacen 
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que el mercado se autorregule mediante una mano invisible17, lo que lleva al 

crecimiento económico y al bienestar colectivo a través de la asignación eficiente 

de los recursos (Smith, 2012; Cómbita, 2012).  

Smith realizó un análisis de los precios, donde estableció que estos se 

encontraban en función del trabajo, o expresado de otra manera, en los costos de 

producir los bienes, que para esta época se centraban en la mano de obra. En la 

gráfica 2.1 se ilustra dicha teoría, donde los precios relativos (P*) de un bien están 

determinados solamente por la cantidad de mano de obra utilizada en su 

producción, por lo cual la cantidad producida no influye en ellos (línea horizontal), 

solamente cambiarían si existiera una variación en la tecnología de producción18 

(Nicholson y Snyder, 2011).  

 

Gráfica 2.1 Función de demanda, modelo de Adam Smith. 

 
                                 Fuente: elaboración propia 

 

Es decir, relaciona la cantidad de un bien, representada en el eje de las 

abscisas, con su precio (eje de las ordenadas), interpretándose como que el precio 

relativo del bien es el mismo para todas las cantidades producidas de este, al ser 

 
17 La mano invisible es una metáfora usada por Smith para indicar que los precios influyen en las 
decisiones de los consumidores, hacen que los recursos se destinen en las actividades más 
eficientes, como un mecanismo de autorregulación de los mercados (Nicholson y Snyder, 2011). 
18 El ejemplo estelar de la teoría de Smith es que, si el cazar un ciervo ocupa el doble de tiempo que 
el cazar un castor, el precio relativo del primero deberá equivaler a dos unidades del segundo 
(Nicholson y Snyder, 2011). 
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una línea recta (gráfica 2.1). De esta manera, Smith establece un primer 

acercamiento a las cuervas de oferta y demanda, llegando a la conclusión de que 

los cambios en la demanda no influyen en el valor de los bienes, ya que solo pueden 

causar fluctuaciones de corto plazo en los precios y se ajustarán en función de la 

oferta y demanda efectivas. A partir de ello señala una diferencia entre el precio de 

mercado y el precio natural de un bien, donde el segundo refleja el costo necesario 

para producirlo19 y el de mercado se refiere al precio efectivo; en otras palabras, 

aquel que depende de la demanda efectiva que está dispuesta a pagar por su precio 

natural (Nicholson y Snyder, 2011) 

Smith distingue dos conceptos para diferenciar entre el deseo de adquirir un 

bien y la capacidad real de hacerlo. Por una parte, la demanda absoluta es el deseo 

de los consumidores por un producto, es decir, cuántas personas quieren o 

necesitan el bien, aunque este deseo no afecta el mercado por sí solo, debido a que 

no todo aquel que desea el bien cuenta con los recursos necesarios para adquirirlo. 

Por otra parte, la demanda efectiva es la cantidad respaldada por el poder 

adquisitivo de los consumidores, es decir, la capacidad real para pagar el precio 

natural del bien. De esta manera, si la demanda efectiva del bien es alta, el precio 

de mercado puede subir por encima del precio natural, si es baja, el precio puede 

caer por debajo de este (Smith, 2012; Hurtado, 2003). 

Las ideas de Smith fueron retomadas por algunos otros economistas como 

Jean-Baptiste Say, aunque éste rechazó la teoría clásica del valor trabajo, dándole 

mayor importancia a la oferta y demanda (Brue y Grant, 2009), estableció en 1803 

la reconocida Ley de Say, en su obra Tratado de economía política, en la cual afirma 

que la producción u oferta crea su propia demanda. En otras palabras, la producción 

hace posible la adquisición de bienes y servicios debido a que genera ingresos que 

van dirigidos a la remuneración de los trabajadores, a las rentas de capital o a las 

ganancias de los propios empresarios, para más tarde usarse en la demanda de 

otros bienes y servicios. A partir de esto, asegura que no existe el riesgo de un 

exceso general de oferta o sobreproducción, ya que se genera la demanda 

 
19 El precio natural debe cubrir los insumos, la remuneración de los trabajadores y las ganancias 
(Smith, 2012). 
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necesaria para absorber todo lo producido, llegando al equilibrio. Además, 

menciona que los desequilibrios en la demanda de productos particulares (demanda 

especifica) son temporales y se corrigen mediante el mecanismo de los precios 

(Say, 1821; Carreto 2018). 

Más adelante, en 1817, David Ricardo realizó un análisis del valor y los 

precios, en su obra Principios de Economía Política y Tributación, sus aportaciones 

se centran en ampliaciones a las ideas de la época; plantea que el valor de un bien 

está determinado principalmente por la cantidad de trabajo que se requiere en su 

producción, por el trabajo de la materia prima y de los bienes de capital usados en 

el proceso, aunque también considera a la escasez como un determinante 

extraordinario (Ricardo, 1821; Brue y Grant, 2009; Carreto, 2018). 

El modelo de Ricardo adiciona el concepto de los rendimientos decrecientes 

(gráfica 2.2), relacionando los precios (eje de las abscisas) con las cantidades de 

un bien (eje de las ordenadas), donde los precios relativos aumentan cuando la 

cantidad producida también los hace, es decir, a la cantidad 𝑄1 le corresponde un 

precio 𝑃1, si la cantidad incrementa a 𝑄2, el precio pasa a 𝑃2, debido principalmente 

a las conclusiones obtenidas de su estudio sobre las tierras de cultivo, argumenta 

que a medida que se incrementa la producción (cantidad) se tienen que utilizar las 

tierras menos fértiles y más alejadas, elevando los costos de producción y por ende 

también los precios; en comparación con el ejemplo de Smith, sobre la caza de 

castores y ciervos, a la par que incrementaba el consumo de estas especies, era 

necesario salir a zonas más alejadas en busca de éstas, lo que implicaba mayores 

costos, hoy, la ley de rendimientos decrecientes, se representa gráficamente con 

una línea con pendiente ascendente (Nicholson y Snyder, 2011). 

A partir de ese costo de producción, Ricardo (1821) establece el precio a 

largo plazo, afirma que la demanda solamente podría causar leves fluctuaciones en 

el corto plazo, pero con el tiempo converge al precio natural, ya que, si los precios 

de mercado incrementan, también las ganancias, por lo que se invierte más en la 

producción, pero si se reducen, el capital sale de las industrias (Carreto 2018).  
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Gráfica 2.2 Función de demanda, modelo de David Ricardo 

 
                                 Fuente: elaboración propia 

 

A partir de ese costo de producción, Ricardo (1821) establece el precio a 

largo plazo, afirma que la demanda solamente podría causar leves fluctuaciones en 

el corto plazo, pero con el tiempo converge al precio natural, ya que, si los precios 

de mercado incrementan, también las ganancias, por lo que se invierte más en la 

producción, pero si se reducen, el capital sale de las industrias (Carreto 2018).  

En el contexto del funcionamiento del mercado, Ricardo acepta la Ley de 

Say, argumentando que los trabajadores consumen todo su salario para subsistir y 

los capitalistas invierten todas sus ganancias, ya que siempre existe rentabilidad, 

agrega que la demanda efectiva influye en las decisiones de producción, es decir 

determina de alguna manera en que sectores se va a invertir, por lo que los 

desajustes los corrige el mismo mercado (Carreto 2018; Ferrer, 2018).  

Posteriormente, a finales del siglo XIX, el enfoque clásico es concertado con 

el pensamiento marginalista a través de Alfred Marshall, con quien surge la 

economía neoclásica donde se considera que, además de los costos de producción, 

la utilidad genera el valor de los bienes (oferta y demanda). Aunque su estudio no 

se centra en el valor, sino en cómo se determina el precio y la cantidad de equilibrio 
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en el mercado, analiza, de igual manera, la demanda dentro de su obra Principios 

de Economía (1890) (López, 2012: Brue y Grant, 2009).  

A diferencia de los aportes clásicos, la teoría de la oferta y la demanda de 

Marshall si es formalizada matemáticamente20. En ella se demuestra que la oferta y 

la demanda en conjunto determinan los precios, ya que, ambas fuerzas llevan al 

equilibrio a partir de los principios de los costos de producción y las utilidades 

marginales, que son descritos gráficamente a través de las curvas de oferta y 

demanda, respectivamente (Brue y Grant, 2009; Nicholson y Snyder, 2011). 

El modelo de estas ideas se ilustra en la gráfica 2.3, donde en el eje horizontal 

se encuentra la cantidad del bien (Q) y en el eje vertical su respectivo precio (P); la 

curva de oferta refleja con su pendiente positiva los costos marginales crecientes, 

es decir, que el costo incrementa al producir una unidad más de dicho bien 

(rendimientos decrecientes), mientras que la curva de demanda se rige por la 

utilidad marginal21 decreciente; en otras palabras, por la satisfacción del consumidor 

que disminuye con cada pieza adquirida de un bien con el que ya cuenta, por lo que 

la pendiente será negativa, al estar dispuestos a pagar cada vez un menor precio 

por una unidad más, y solamente se comprará más si el precio disminuye. A partir 

de ello, junto al supuesto de la elección racional del consumidor, establece la ley de 

la demanda, donde los bienes consumidos producen el mismo grado utilidad 

marginal, y si el precio de alguno incrementa disminuye la cantidad demandada 

(valor marginal decreciente), al no generar el mismo grado de utilidad (Brue y Grant, 

2009; Nicholson y Snyder, 2011). 

El precio de equilibrio (P*) y la cantidad (Q*) de un bien se determina con la 

intercepción de las curvas de oferta y demanda, explicado por Marshall como el 

momento donde los consumidores desean adquirir una cantidad de cierto bien, la 

cual es la misma que la que los productores están dispuestos a vender a un precio 

determinado (gráfica 2.3). En este punto de equilibrio señalado, ni los proveedores 

ni los demandantes desean modificar su comportamiento, ya que se encuentran 

 
20 El modelo matemático se presenta en la siguiente sección. 
21 La utilidad marginal se refiere al nivel de satisfacción que genera en los consumidores la última 
unidad adquirida (Nicholson y Snyder, 2011) 
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satisfechos, lo cual continuará hasta que ocurriese algo externo que lo alterará, 

aunque tenderían a buscar de nuevo el equilibrio (Nicholson y Snyder, 2011). 

 

 

Gráfica 2.3 Funciones de demanda y oferta, modelo de Marshall 

 

                            Fuente: elaboración propia 

Dentro del análisis de la demanda, Marshall agrega el concepto de elasticidad 

de la demanda con base en la utilidad decreciente, aunque anteriormente había sido 

sugerido por otros economistas como Cournot (1838) o Stuart Mill (1848), él es el 

primero en formalizar esta idea, la cual se refiere al grado de respuesta en la 

cantidad demandada de un bien ante variaciones en su precio, al encontrar una 

relación negativa entre estas variables, categorizando este resultado en: demanda 

elástica (con una variación significativa), inelástica (insensible) y unitaria (igual), 

tema que se desarrollará más adelante (Marshall, 1890; Rebollar et al., 2021).  

A partir de estas contribuciones, se han sentado las bases de la demanda, 

los conceptos introducidos por Marshall sobre la curva de la demanda y la 

elasticidad de esta se analizarán con mayor profundidad en la siguiente sección, 

haciendo énfasis en la función de demanda, su estructura y su relación con los 

precios y las cantidades demandadas en diferentes escenarios. 
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2.2 La función de demanda  

La teoría de la demanda permite comprender las elecciones de los consumidores. 

La función de demanda es una expresión matemática que explica la relación entre 

la demanda (las llegadas de turistas), los precios (el tipo de cambio) y la renta del 

consumidor (ingresos de los turistas), para la función de demanda individual se tiene 

una simplificación donde solo existen dos bienes normales 𝑥, 𝑦 y algunos 

determinantes son constantes (Ceteris Paribus), dicha expresión tiene como 

finalidad analizar el efecto de algunas variables en la cantidad de un bien, en 

particular, la cantidad de 𝑥 se expresa tal como indica la ecuación 2.1. 

𝑄𝑥∗ =  𝑥(𝑝𝑥 , 𝑝𝑦̅̅ ̅ , 𝐼,̅ �̅�)………………………………..(2.1) 

donde:  

𝑥 = 𝑏𝑖𝑒𝑛 

𝑥∗ = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑒𝑛  

𝑝𝑥 = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑒𝑛 x 

𝑝𝑦̅̅ ̅ = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑒𝑛  𝑦, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  

𝐼 ̅ = 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟, 𝑓𝑖𝑗𝑜 

�̅� = 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

A partir de lo cual, se puede expresar la ecuación de la demanda de mercado 

como la sumatoria de las funciones de demanda individuales (ecuación 2.2). 

𝑄𝑚 = ∑(𝑄𝑥1, 𝑄𝑥2, 𝑄𝑥3 , … , 𝑄𝑥𝑛)…………………………….(2.2) 

donde: 

𝑄𝑚 = 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜  

𝑄𝑥1 = 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 1  

𝑄𝑥2 = 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 2  

𝑄𝑥3 = 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 3  

𝑄𝑥𝑛 = 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑛  

 

Es decir, la ecuación 2.1 representa la elección del consumidor sobre la 

cantidad del bien 𝑥 a adquirir, que se encuentra sujeta a sus restricciones 

presupuestarias o ingresos (𝐼), así como al precio del mismo bien (𝑝𝑥), al precio del 
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bien 𝑦 (𝑝𝑦) y a las preferencias de los demandantes, aunque para la construcción 

de la curva de demanda se mantienen constantes los ingresos, el precio de 𝑦 y las 

preferencias (ceteris paribus), por lo cual la elección del consumidor sobre las 

cantidades de 𝑥 dependerán de su precio 𝑝𝑥 (Varian, 1999; Nicholson, 2008). 

La curva de la demanda ilustra la ley general de la demanda, en la gráfica 

2.4 se relaciona la cantidad (eje horizontal) que el consumidor adquiere de 𝑥 (𝑄𝑥) 

dependiendo de los precios 𝑃𝑥 (eje vertical); dicha ley establece que, para el caso 

de un bien normal, al momento de incrementarse el precio la cantidad que 

demandan los consumidores disminuye, por el contrario, si disminuye el precio de 

𝑥, la cantidad de demanda incrementa, por lo que la curva presenta pendiente 

negativa (función inversa de la demanda) y el punto de equilibrio puede desplazarse 

a lo largo de esta; en concreto, para un precio alto 𝑃1, los consumidores eligen 

adquirir una cantidad pequeña 𝑄𝑋1, pero si el precio disminuye a 𝑃2 la cantidad 

incrementará a 𝑄𝑋2 y así sucesivamente, si ahora el precio es 𝑃3 , los consumidores 

querrán adquirir 𝑄𝑋3 de dicho bien  (Varian, 1999).  

 

Gráfica 2.4 Curva de demanda 

 

                                          Fuente: Elaboración propia 

Es esencial diferenciar entre un incremento o decremento en la demanda y 

en la cantidad demandada, los movimientos a lo largo de la curva de demanda 

anteriormente descritos se refieren al segundo caso, ya que para el primer caso de 

la demanda, la curva se desplaza completamente a la derecha o a la izquierda, 
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según sea el caso, debido a variaciones en los factores que anteriormente se 

consideraron constantes, como el ingreso y preferencias de los consumidores o el 

precio de los bienes sustitutos y complementarios, por ello en la siguiente sección 

se desarrollan dichos casos (Samuelson y Nordhaus, 2006; Nicholson, 2008). 

2.3 Factores subyacentes de la demanda  

El ingreso de los consumidores, sus gustos o preferencias, el tamaño del mercado, 

el precio de los bienes sustitutos y complementarios constituyen los factores 

subyacentes de la demanda (al ser distintos del determinante principal, el precio de 

los bienes), mismos que provocan alzas y bajas en la demanda, reflejadas como 

desplazamientos de la curva. Referente a la demanda turística, los ingresos de los 

turistas, el tipo de cambio, la inseguridad, los precios locales podrían afectar 

subyacentemente a la llegada de turistas (Samuelson y Nordhaus, 2006). 

Un aumento o disminución en la demanda en general, ocurre cuando la 

cantidad demandada a cada precio también aumenta o se reduce, debido a las 

variaciones en los factores antes mencionados, y la curva de demanda se desplaza 

hacia la derecha si aumenta o hacia la izquierda si se reduce (gráfica 2.5) 

(Samuelson y Nordhaus, 2006). 

Gráfica 2.5. Desplazamientos de la curva de demanda 

a) Incremento de la demanda 

 

b) Decremento de la demanda 

 
                 Fuente: elaboración propia 

 Concretamente los efectos de los factores subyacentes de la demanda son, 

en primer lugar, el ingreso de los consumidores (ingreso de los turistas), el cual en 
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general si experimenta un incremento, se traducirá en una mayor cantidad 

demandada a cualquier precio, ya que para bienes normales, significa que se tiene 

el poder de consumir más (desplazamiento a la derecha), en cambio sí disminuyen 

los ingresos (personales o en la economía en general), la capacidad de compra es 

menor y la demanda se desplaza a la izquierda al reducirse; en segundo lugar, el 

tamaño del mercado o en otras palabras, el tamaño de la población que conforman 

los posibles consumidores, un aumento demográfico lleva a la curva de demanda 

hacia la derecha y una reducción del mercado provoca se desplace a la izquierda, 

debido a que se reducen los demandantes de los bienes (Samuelson y Nordhaus, 

2006; Mankiw, 2012). 

De manera similar, la demanda de un bien se puede modificar también por 

los precios y disponibilidad de los bienes relacionados, es decir, bienes sustitutos y 

complementarios; si el precio de un bien sustituto (un destino turístico distinto) es 

mayor, la demanda puede incrementar ya que el consumidor optará por el bien de 

menor precio, y viceversa si el precio del sustituto disminuye, también la demanda 

del bien original; por el contrario, un aumento en el precio de un bien 

complementario hace que la demanda disminuya, ya que el costo total  será mayor 

al adquirir en conjunto, aunque si el precio del complementario disminuye, la 

demanda del original incrementa (Samuelson y Nordhaus, 2006; Mankiw, 2012). 

Por último, las preferencias de los consumidores, las cuales son elementos 

en función de factores psicológicos, publicitarios, religiosos, tradiciones, tendencias, 

clima, nivel de inseguridad o delincuencia, y otros, los cuales pueden modificar la 

demanda, ya sea disminuyéndola, reflejándose como un desplazamiento a la 

izquierda, o incrementándola mediante un desplazamiento a la derecha (gráfica 2.5) 

(Samuelson y Nordhaus, 2006; Mankiw, 2012). 

En el contexto turístico, el ingreso del consumidor se relaciona con la 

producción de países de origen de los turistas, ya que, al presentar un nivel mayor 

de riqueza total, los ingresos en los ciudadanos podrían también serlo, lo cual 

permitiría la posibilidad de gastar en viajes incrementando así la demanda, o las 

llegadas de los turistas, desplazando la curva hacia la derecha y viceversa, al 

disminuir, llevando la curva hacia la izquierda (Martins et al., 2017; Ibragimov, 2022; 
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Adeola et al., 2018; Guzmán et al., 2011; Lobo et al., 2018; Brida, 2008). Además, 

el nivel de empleo en el lugar destino, puede influir de manera indirecta en los 

ingresos de los turistas nacionales, por lo se considera que dicha variable puede 

desplazar la curva de la demanda hacia la derecha, si el nivel de empleo incrementa, 

aunque no se encuentre formalmente en la literatura.  

En este sentido, el precio se relaciona con el tipo de cambio real, la paridad 

pesos con la moneda extranjera respectiva del país de origen de los turistas, donde 

una depreciación del tipo de cambio disminuye el precio relativo, ya que para los 

visitantes se abaratan los servicios turísticos (Agiomirgianakis y Sfakianakis, 2014; 

Sánchez y Cruz, 2016; Fernand y Pastás, 2019; Vanegas et al., 2020). 

Respecto a las preferencias y gustos de los consumidores, si se inclinan o 

cambian hacia un bien, la demanda de este se incrementa, lo cual desplaza de la 

curva de demanda a la derecha, en tanto que, si las preferencias cambian en contra 

de dicho bien, la demanda disminuye y la curva se desplaza hacia la izquierda; 

dichas preferencias pueden ser influenciadas por factores como la publicidad, por 

lo cual, la promoción turística de visitantes anteriores, tendrán un efecto positivo en 

las llegadas del periodo actual, además también por el ambiente de violencia que 

se presente en el destino turístico, por lo que la inseguridad hará que las 

preferencias no se inclinen hacia ese destino, si incrementa, la curva se desplazará 

hacia la izquierda y viceversa (Zhang et al., 2009; Guzmán et al., 2011; Adeola et 

al., 2018;). 

Por otra parte, el incremento de la IED puede mejorar la infraestructura 

turística e impulsar las visitas de extranjeros, lo cual provoca que la curva muestre 

un desplazamiento hacia la derecha si hay un incremento, y hacia la izquierda si 

hay una disminución (Adeola et al., 2018; Lien y Ha, 2020). Por último, los precios 

locales o una inflación alta podrían afectan de manera negativa a la demanda del 

turismo, pues un incremento provocaría que la curva de la demanda se desplace 

hacia la izquierda, aunque si disminuye, la curva se mueve hacia la derecha (Culiuc, 

2014; Chevillon y Timbeau, 2006; Ibrahim, 2011; Guzmán et al., 2011; Wang y Xi, 

2016). 
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En relación con lo planteado anteriormente, la función de la demanda 

aplicada a la actividad turística puede expresarse como la ecuación 2.322:  

𝑄𝑡 = 𝑡(𝑇𝐶, 𝑌, 𝑃𝑙 , 𝐼𝑁𝑆𝐺, 𝐼𝐸𝐷, 𝑝, 𝐸 )…………………………….(2.3) 

donde:  

𝑄𝑡 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑢𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎   

𝑇𝐶 = 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜  

𝑌 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎  

𝑃𝑙 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 (í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠)  

𝐼𝑁𝑆𝐺 = 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑  

𝐼𝐸𝐷 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎  

𝑝 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝐸 = 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  

 
Ahora bien, la medida en que los factores antes mencionados afecten a la 

demanda dependerá del grado de sensibilidad que presente dicha demanda, la cual 

corresponderá a cada bien, dicho de otro modo, ante cambios en los factores 

subyacentes, la demanda de cada bien se verá modificada en distintos niveles, esto 

se desarrolla en la siguiente sección.  

2.4 Elasticidad de la demanda  

La elasticidad de la demanda, formalizada por Marshall (1890), marcó un antes y un 

después en la microeconomía, convirtiéndose en la aportación más importante en 

la teoría de la demanda. A partir de la posibilidad de medir la pendiente de la curva 

de demanda, se deriva la medición del nivel de sensibilidad que presenta la cantidad 

de demanda ante cambios en factores como el precio del bien o en el ingreso de los 

consumidores. La elasticidad de la demanda se determina utilizando variaciones 

porcentuales con el fin de evitar problemas de unidades, ya que el cálculo de la 

pendiente solo contempla la variación de la cantidad y del precio, tal como se ilustra 

en las ecuaciones 2.4 y 2.5 (Varian, 1999; Landreth y Colander, 2006) 

 
22 Esta expresión se utilizará más adelante, para estimar el modelo econométrico que explique los 

determinantes de la actividad turística de Quintana Roo. 



52 
 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
∆𝑞

∆𝑝
 ……………………………..(2.4) 

∆𝑞

∆𝑝
=

𝑞1−𝑞2

𝑝1− 𝑝2
 ………………………………….(2.5) 

donde: 

𝑞1 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑞2 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑝1 = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  

𝑝2 = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

∆𝑞 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 

∆𝑝 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 

 

Existen distintos tipos de elasticidad, de acuerdo con el factor con que se 

relacione la cantidad demandada, dichas medidas buscan conocer el efecto que 

causan las modificaciones de los distintos factores determinantes de la propia 

demanda, como la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad ingreso de la 

demanda y la elasticidad cruzada de la demanda, las cuales se abordarán 

específicamente a continuación (Varian, 1999). 

2.4.1. Elasticidad precio de la demanda  

La elasticidad precio de la demanda mide el grado de relación entre la variación 

porcentual de la cantidad entre la variación porcentual del precio, o visto de otra 

forma, la respuesta del consumidor ante un cambio en el precio del bien (ecuación 

2.6). La elasticidad presenta signo negativo debido a que, bajo el supuesto de 

bienes normales, un incremento en el precio se traduce como una disminución en 

la cantidad demandada, por lo cual el resultado del cálculo se toma en valores 

absolutos (Varian,1999; Nicholson, 2008) 

 

𝜀 =
∆𝑞/𝑞

∆𝑝/𝑝
   ………………………………….(2.6) 

𝜀 =
(𝑞2−𝑞1)/𝑞1

(𝑝2−𝑝1)/𝑝1
 …………………………….(2.7) 

 



53 
 

donde: 

𝜀 = 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑞1 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑞2 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑝1 = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  

𝑝2 = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

∆𝑞 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 

∆𝑝 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 

 
Los resultados se clasifican de acuerdo con el grado de sensibilidad (gráfica 2.6).  

▪ Demanda elástica, 𝜀 > 1, si el precio incrementa en 1%, provoca una 

disminución de mayor proporción en la cantidad demandada, los 

consumidores son sensibles al precio y reducen su consumo. 

▪ Demanda inelástica, 𝜀 < 1,  la cantidad se reduce en menos del 1%, ante el 

incremento unitario del precio, es decir, los consumidores no modifican en 

gran medida la adquisición del bien. 

 

Gráfica 2.6. Elasticidad de la demanda 

 
                                             Fuente: Elaboración propia. 

 
▪ Demanda unitaria, 𝜀 = 1, los cambios en la cantidad demandada son 

proporcionales a lo que incremente o disminuya el precio (1 a 1). 
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▪ Demanda perfectamente inelástica, 𝜀 = 0, en casos específicos, puede 

suceder que la cantidad demandada no cambie, no importa si aumenta o 

disminuye el precio. 

▪ Demanda perfectamente elástica, 𝜀 = ∞, de manera teórica se plantea la 

posibilidad de que cualquier cambio en el precio provoca una caída drástica 

en la cantidad de demanda (Varian, 1999; Nicholson, 2008). 

 

Derivado de la clasificación de la elasticidad precio de la demanda se 

determina si la demanda de los diferentes bienes se modifica de manera elevada, o 

en su caso nula, ante los cambios en los precios de dichos bienes; de manera 

análoga, se determina la elasticidad ingreso de la demanda, desarrollada a 

continuación. 

2.4.2 Elasticidad ingreso de la demanda 

La elasticidad ingreso de la demanda, similar al caso anterior, mide la respuesta de 

la demanda ante los cambios que sufren los ingresos del consumidor, a través del 

cociente del porcentaje de cambio en la cantidad demandada dividido entre el 

porcentaje de cambio en el ingreso, tal como se expresa en la ecuación 2.8, de 

manera ampliada en la ecuación 2.9: 

𝜀𝐼 =
∆𝑞/𝑞

∆𝐼/𝐼
 …………………………………...(2.8) 

𝜀𝐼 =
(𝑞2−𝑞1)/𝑞1

(𝐼2−𝐼1)/𝐼1
  …………………………….(2.9) 

 
donde: 

𝑞1 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑞2 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝐼1 = 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  

𝐼2 = 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

∆𝑞 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 

∆𝐼 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 
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De acuerdo con los resultados obtenidos de las expresiones anteriores, se pueden 

clasificar a los bienes, según su naturaleza:  

▪ Bien normal: la cantidad demandada incrementa si la renta de los 

consumidores lo hace de igual manera, el resultado de su elasticidad es 

positivo, generalmente ronda entre 0 y 1. 

▪ Bien inferior: los consumidores disminuyen su consumo al incrementarse sus 

ingresos, ya que optan por bienes de mejor calidad, la elasticidad es 

negativa. 

▪ Bien de lujo: la elasticidad es mayor que 1, debido a que la cantidad de 

demanda incrementa más que proporcionalmente ante los aumentos del 

ingreso (Varian, 1999; Landreth y Colander, 2006). 

 

El conocimiento de la respuesta de un bien ante las variaciones en los ingresos 

tiene aplicaciones en la planificación económica, tanto en lo individual, como en lo 

general, al permitir identificar el tipo de bien a través del nivel de ingreso de los 

consumidores. 

Consideraciones finales  

Los planteamientos clásicos de Adam Smith o David Ricardo, así como, la 

formalización matemática plasmada por Alfred Marshall han construido las bases 

de la teoría de la demanda, la cual explica la relación de la demanda con los diversos 

factores que pueden afectarla y ha permitido el establecimiento de herramientas 

como la elasticidad, para medir el nivel de sensibilidad a ellos. De manera particular, 

el enfoque de la ley de la demanda nos permitirá explicar los determinantes de la 

actividad turística de Quintana Roo, ya que la demanda puede afectarse por factores 

como el ingreso del consumidor, relacionado con la producción total del país de 

origen de los turistas al afectar su capacidad de gasto en viajes, además de estar 

afectado de manera indirecta por el nivel de empleo. Asimismo, el precio de los 

servicios turísticos está ligado al tipo de cambio, donde una depreciación de la 

moneda local reduce los costos, incentivando la demanda. Las preferencias y 

gustos de los consumidores están influenciados por la publicidad y factores como la 

seguridad, que pueden favorecer o desincentivar ciertos destinos. Además, la 
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inversión extranjera directa (IED) que impulsa la infraestructura turística, lo que 

puede atraer más visitantes. Finalmente, los precios locales que encarecen al 

turismo, afectándolo negativamente; por lo cual en el siguiente capítulo se expone 

la metodología econométrica que permitirá formalizar el análisis del presente 

trabajo. 
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Capítulo 3 
Metodología econométrica 

 
Este capítulo tiene por objetivo presentar el modelo de regresión lineal como la 

metodología econométrica que se usará para el análisis de los principales 

determinantes económicos y no económicos de la actividad turística de Quintana 

Roo, en el periodo 2006 a 2022. Se exponen los fundamentos y características de 

los modelos de regresión, dividido en cuatro secciones, la primera presenta los 

antecedentes a dichos modelos, origen y evolución; la segunda describe 

particularmente el modelo de regresión lineal; en la sección posterior se abordan los 

supuestos que subyacen a este modelo; y por último se explica, en la cuarta 

sección, el método de mínimos cuadrados, como solución al modelo de regresión 

lineal.  

3.1 Antecedentes del modelo de regresión lineal 

El precursor en la regresión lineal es el matemático francés Legendre, quien, en 

1805, describió las primeras ideas del método de mínimos cuadrados y lo aplicó en 

datos de astronomía y topografía en su trabajo "Nouvelles Iféthodes pour la 

Determination des Orbites des Cometes", donde el objetivo principal era obtener las 

observaciones desconocidas haciendo que los errores fueran “muy pequeños” 

(Mayorga y Soto, 1998; Moore, 2002). 

Posteriormente, en 1809, Gauss realizó una aportación esencial a los 

modelos de regresión, con su obra “Theoria Motus Corporum coelestium in 

sectionibus conicis solem ambiemtium”, donde demuestra que la distribución de los 

errores es normal (supuesto fundamental del método de mínimos cuadrados), 

además de determinar los estimadores beta 𝛽 y la extensión al método lineal 

(Mayorga y Soto, 1998). 

 Sin embargo, el concepto de regresión surge con Francis Galton (1822-

1911), especialista en herencia biológica, que aunque no uso cálculos matemáticos, 

planteó en su artículo “Regression towards mediocrity in here ditary stature”, 

publicado en 1886 en el Journal of the Anthropological Institute, que la población 

presenta una estatura promedio a la cual siempre regresa, contrario a la tendencia 
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de que los padres de estatura alta es procrear sucesores de estatura alta y la de los 

padres de estatura baja, hijos de menor estatura; lo cual fue comprobado 

empíricamente por Karl Pearson, al registrar la estatura de alrededor de más de mil 

personas, donde las parejas altas engendraban a personas de estaturas menores 

a la de ellos, y viceversa, los padres de menor estatura tenían en promedio hijos de 

mayor estatura, con lo que, en suma, se volvía a la estatura promedio de toda la 

población (Gujarati y Porter, 2009; Palacios-Cruz et. al, 2013). 

Más tarde, a finales del siglo XIX, Karl Pearson, establece formalmente una 

medida del grado de asociación entre dos variables, la correlación, lo cual aunado 

a las aportaciones de George Udn Yule y Weldon23, dentro del mismo contexto, 

marcarían un antes y un después en la estadística y en la estimación de variables, 

al facilitar el entendimiento de la regresión, lo cual concluiría en el perfeccionamiento 

de los cálculos para la estimación del modelo de regresión lineal (Mayorga y Soto, 

1998; Palacios-Cruz et. al, 2013). 

3.1.1 Coeficiente de correlación  

El coeficiente de correlación mide el grado de asociación entre dos variables 

cualesquiera, ambas aleatorias, a diferencia del análisis de regresión que distingue 

entre dependiente y explicativa, la correlación indica la fuerza de la relación entre 

dos variables sin hacer distinción. Dicha medida resulta importante en los modelos 

de regresión, pues una correlación alta indica que las variables están relacionadas 

de manera significativa, es decir, es más probable que una explique a la otra 

(Gujarati y Porter, 2009).  

3.1.2 Coeficiente de correlación lineal 

La correlación lineal supone que existe una relación lineal o de grado uno entre dos 

variables que son continuas y tienen una distribución normal, usando como medida 

 
23 Weldon introduce el termino de coeficiente de correlación en la genética y Yule demuestra 
que la ecuación de Pearson era similar a la resultante de los mínimos cuadrados (Mayorga 
y Soto, 1998). 
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al coeficiente de correlación lineal, en concreto, la correlación entre dos variables 𝑋 

y 𝑌, se expresa mediante la ecuación 3.1 o 3.2: 

𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑋, 𝑌) =
𝐶𝑜𝑣(𝑋,𝑌)

𝑑𝑒(𝑋)∙𝑑𝑒(𝑌)
…………………………….(3.1) 

𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑋, 𝑌) =
𝜎𝑋𝑌

𝜎𝑋𝜎𝑌
…………………………………...(3.2) 

 

donde: 

𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝜎𝑋𝑌 : covarianza entre las variables 𝑋 y 𝑌 

𝜎𝑋 : desviación estándar de la variable 𝑋 

𝜎𝑌 : desviación estándar de la variable 𝑌 

 

Desarrollando la ecuación 3.2: 

𝑟 =
∑ (𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�)𝑛

𝑖

√∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖 ∙∑ (𝑦𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖

…………………………….(3.3) 

donde:  

𝑟: coeficiente de correlación lineal 

𝑥𝑖: valor de 𝑥 para la i-esima observación 

�̅�: media o promedio de los datos de 𝑥 

𝑦𝑖: valor de 𝑦 para la i-esima observación 

�̅�: media o promedio de los datos de 𝑦 

𝑛: número de datos 

 

Los resultados al calcular el coeficiente de correlación lineal, se pueden 

clasificar de acuerdo al grado de relación entre las variables, dicho coeficiente 

siempre tomará valores dentro del rango de -1 a 1, debido a su propiedad uno24, en 

los casos extremos donde es igual a 1, se dice que es una correlación 

perfectamente positiva, lo cual nos indica que las variables se mueven en la misma 

dirección de manera lineal; por otra parte, si es igual a -1, es perfectamente 

negativa, es decir, se mueven juntas pero en direcciones opuestas y, por último, si 

es igual a 0, se dice no existe correlación lineal. Para visualizar la correlación, suele 

 
24 La propiedad 1 de la correlación menciona que, si la correlación es igual a cero, no existe 
asociación lineal entre las variables X y Y (Wooldridge, 2010). 
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utilizarse los diagramas de dispersión, los cuales muestran el comportamiento de 

dos variables a través de puntos de intersección entre ellas, en la gráfica 3.1 se 

agrupan los diferentes tipos de correlación, donde en general la correlación negativa 

es una línea recta con pendiente negativa, contrario a la correlación positiva de 

pendiente positiva, y en el caso de no existir un claro patrón se dice no hay 

correlación (Wooldridge, 2010; Roy-García et al., 2019) 

 

Gráfica 3.1 Patrones de correlación 

a) Negativa  b) Positiva  c) Cero 

  

 

    Fuente: elaboración propia 

Aunque la correlación nos indica si dos variables están alta o bajamente 

relacionadas de manera lineal, se debe tener cautela en la interpretación de este 

resultado, ya que una correlación alta no necesariamente significa que una variable 

cause a la otra, su relación puede deberse a que ambas están influenciadas por una 

tercera variable. Debido a esto el coeficiente de correlación lineal se considera un 

ante a la formalización estadística (modelo de regresión), que permitirá conocer si 

una variable Y es explicada por otras variables X, en la siguiente sección se describe 
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detalladamente el modelo de regresión lineal (Gujarati y Porter, 2009; Roy-García 

et al., 2019).  

3.2 Modelo de regresión lineal  

El modelo de regresión es un análisis que tiene por objetivo predecir el valor de una 

variable a partir de los valores conocidos de otras, a través de las relaciones de 

dependencia, es decir, plantea que una variable depende o es explicada por una o 

más variables conocidas, a estas se les denomina variable dependiente y variables 

explicativas (independientes), respectivamente. Se conoce como análisis de 

regresión simple, si se explica únicamente respecto de una variable; si existe más 

de una variable independiente se define como análisis de regresión múltiple 

(Gujarati y Porter, 2009). 

Dentro de los modelos de regresión se presentan diversos tipos de 

relaciones, el modelo de regresión lineal se refiere a que la curva de regresión es 

una línea recta, en otras palabras, la variable dependiente se aproxima a través de 

una función lineal de los parámetros y/o de las variables independientes (puede ser 

lineal de los parámetros pero no serlo de las variables explicativas), lo cual se verá 

reflejado como que cualquier cambio en 𝑋, tendrá el mismo efecto en 𝑌, expresado 

tal como la ecuación 3.4: 

 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝑢𝑖…………………………….(3.4) 

 

donde: 

𝑌𝑖: variable dependiente, en la i-ésima observación  

𝑋𝑖: variable independiente, en la i-ésima observación 

𝛽1: parámetro de la pendiente  

𝛽2: parámetro del intercepto  

𝑢𝑖: termino de error, en la i-ésima observación 

 

La ecuación 3.4, representa el modelo de regresión lineal, también conocido 

como modelo de regresión lineal bivariado, el cual busca estimar una aproximación 
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de 𝑌𝑖 (variable dependiente, explicada, predicha, regresada), mediante la variable 

independiente 𝑋𝑖 (explicativa, predictora, regresora), donde 𝛽1 y 𝛽2 son parámetros 

fijos no conocidos, denominados también coeficientes de regresión; 𝛽2 es el 

parámetro de la pendiente, que influye en la respuesta de 𝑌𝑖 respecto a los cambios 

de 𝑋𝑖 (la variación de 𝑌𝑖 por cada unidad de cambio en 𝑋𝑖) y 𝛽1 es el parámetro del 

intercepto o termino constante, el cual representa el valor de 𝑌𝑖 cuando la variable 

independiente (𝑋𝑖) es cero; y por último, 𝑢𝑖 es el termino de error, perturbación o 

desviación, el cual incluye a todos los factores que explican a 𝑌𝑖, que no se 

encuentran incluidos en el modelo 25, que se supone permanecen constantes 

(Gujarati y Porter, 2009). 

Resulta necesario aclarar, que la ecuación 3.4, representa a la esperanza o 

los valores esperados de 𝑌𝑖, es decir la función de regresión poblacional FRP, la 

cual muestra la relación de los valores promedio de 𝑌𝑖, ante distintos valores de 𝑋𝑖 

(ecuación 3.5) 

 

𝐸(𝑌𝑖|𝑋𝑖) = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝑢𝑖…………………………….(3.5) 

donde  

E: esperanza condicional26 de 𝑌𝑖 en función de 𝑋𝑖 

𝛽1: parámetro de la pendiente  

𝛽2: parámetro del intercepto  

𝑋𝑖: variable independiente en la i-ésima observación 

𝑢𝑖: errores o residuos en la i-ésima observación 

 

Sin embargo, en la práctica no es posible estimar una población completa de 

datos, usualmente se tiene alcance solamente a distintas muestras de estos datos, 

debido a ello se usa la información muestral para estimar la FRP, convirtiéndose en 

FRM (Función de Regresión Muestral), donde será necesario replantear dicha 

 
25 La omisión de variables puede presentarse por diversas causas: costos elevados, errores de 
medición, falta de disponibilidad en datos, teorías incompletas, principio de parsimonia, entre otras 
(Gujarati y Porter, 2009). 
26 Esperanza condicional se refiere a la media o valores esperados de Y en función o condicionados 
por los valores de X (Valencia, 2008; Gujarati y Porter, 2009). 
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función con estimadores para cada componente de la función de regresión original 

(Gujarati y Porter, 2009); lo cual se abordará a mayor profundidad en la sección del 

método de solución de regresión lineal.  

3.3 Supuestos del modelo de regresión lineal  

El modelo estándar de regresión lineal asume que la variable dependiente 𝑌 es 

estadística, aleatoria o estocástica y que las variables independientes 𝑋 son no 

estocásticas; en este contexto el modelo se desarrolla bajo algunos otros supuestos 

que simplifican la estimación de la variable regresada, los cuales son:  

1. Linealidad: el modelo de regresión es lineal en los parámetros de la función 

de regresión, es decir sean elevados a la potencia uno, lo cual permitirá que 

la estimación de los coeficientes sea más sencilla, aunque no implica 

necesariamente sea lineal en las variables independientes, la expresión de 

grado uno es la siguiente: 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝑢𝑖…………………………….(3.6) 

2. Errores de media cero: el término de error sigue una distribución normal y el 

promedio o valor esperado, dado 𝑋𝑖, es cero, por tanto, las dos variables no 

están correlacionadas, al ser su covarianza cero, lo cual implica que no hay 

sesgo de especificación, pues 𝑢𝑖 no influye en el valor esperado de 𝑌𝑖. Dado 

que si 𝑋𝑖 y 𝑢𝑖 tuvieran una correlación positiva, significaría que cambian 

conjuntamente, si aumenta o disminuye 𝑋𝑖 de igual manera lo haría 𝑢𝑖; en 

otro caso, si la correlación fuera negativa los cambios serian opuestos, si 

disminuye 𝑋𝑖, aumenta 𝑢𝑖 y viceversa (ecuación 3.7). 

𝐸(𝑢𝑖|𝑋𝑖) = 0…………………………….(3.7) 

donde: 

𝐸(𝑢𝑖|𝑋𝑖): esperanza 𝑢𝑖 de dado 𝑋𝑖 

𝑢𝑖: errores o residuos en la i-ésima observación 

𝑋𝑖: variable independiente en la i-ésima observación 
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Gráfica 3.2 Distribución de los residuos 𝑢𝑖 en la FRP 

 

                           Fuente: elaboración propia 

 

Para ilustrar este supuesto, la gráfica 3.2 muestra algunos valores de Y, 

dados algunos valores de X, que se integran en la línea de regresión 

poblacional (FRP), la cual no se ajustará perfectamente, ya que algunos 

valores se encuentran por encima o por debajo de esta, dichas distancias 

respecto a la recta son los residuos o errores que están distribuidos a manera 

de que el efecto promedio que tienen sobre Y será cero.  

3. Variables explicativas fijas: los valores de las variables regresoras 𝑋, serán 

fijos, además independientes del término de perturbación, por lo que la 

covarianza entre ellas tomará el valor cero, (ecuación 3.8): 

𝑐𝑜𝑣(𝑋𝑖, 𝑢𝑖) = 0…………………………….(3.8) 

donde: 

𝑐𝑜𝑣(𝑋𝑖, 𝑢𝑖): covarianza entre 𝑋𝑖 y 𝑢𝑖 

4. Homocedasticidad: el término de perturbación 𝑢𝑖 tiene varianza constante, 

sin importar el valor que tome la variable explicativa 𝑋𝑖, es decir, que debe 

existir igual dispersión en los errores, aunque los valores de 𝑋𝑖 cambien, la 

ecuación 3.9 muestra que la varianza de 𝑢𝑖 para cada observación de 𝑋𝑖 es 

igual a 𝜎2 la cual toma la forma de algún numero positivo constante, ilustrado 

de mejor manera en la gráfica 3.3 
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𝑣𝑎𝑟(𝑢𝑖) = 𝐸[𝑢𝑖 − 𝐸(𝑢𝑖|𝑋𝑖)]2 = 𝜎2…………………………….(3.9) 

 

Gráfica 3.3. Homocedasticidad Gráfica 3.4. Heterocedasticidad 

  

  Fuente: elaboración propia   Fuente: elaboración propia 

 

En el caso de que la varianza sea desigual, se conoce como 

heterocedasticidad, lo que significa que la varianza de 𝑌𝑖 cambia con 𝑋𝑖, lo 

cual provoca que los valores estimados de 𝑌𝑖 no puedan ser confiables, ya 

que algunos presentarán varianzas altas y otros menores, como se muestra 

en la gráfica 3.4, a menor varianza los valores están más cerca de FRP, por 

lo tanto, si la varianza no es constante llevaría a conclusiones erróneas; lo 

cual se expresa tal como la ecuación 3.10: 

𝑣𝑎𝑟(𝑢𝑖|𝑋𝑖) = 𝜎𝑖
2…………………………….(3.10) 

donde:  

𝑣𝑎𝑟(𝑢𝑖|𝑋𝑖): varianza de 𝑢𝑖 dado 𝑋𝑖 

𝜎𝑖
2: varianza en la i-esima observación 

 

La ecuación 3.10 expresa la heterocedasticidad, donde la varianza de 𝑢𝑖, 

dado 𝑋𝑖 es igual a un valor que ya no es constante, 𝜎𝑖
2, tomando valores 

distintos hasta la i-esima observación.   

5. No correlación serial: no existe autocorrelación entre las perturbaciones 𝑢𝑖, 

dados los valores de 𝑋𝑖, ya que las desviaciones de 𝑌𝑖 no muestran patrones 

sistemáticos, es decir, 𝑢𝑖 no tiene relación con 𝑢𝑗, son independientes; si 

existiera correlación, 𝑌𝑖 no solo dependería de 𝑋𝑖, sino también de 𝑢𝑖, lo que 
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haría que los estimadores sean ineficientes y sesgados, este supuesto se 

expresa matemáticamente como: 

𝑐𝑜𝑣(𝑢𝑖, 𝑢𝑗|𝑋𝑖, 𝑋𝑗) = 0…………………………….(3.11) 

donde: 

𝑐𝑜𝑣(𝑢𝑖, 𝑢𝑗|𝑋𝑖, 𝑋𝑗): covarianza entre 𝑢𝑖 y 𝑢𝑗 dados sus respectivos 𝑋𝑖 y 𝑋𝑗 

𝑢𝑖 y 𝑢𝑗: perturbaciones en las observaciones 𝑖 y 𝑗 

𝑋𝑖 y 𝑋𝑗: variables independientes en las observaciones 𝑖 y 𝑗 

Recordando los patrones de correlación (gráfica 3.1), si los términos de 

perturbación presentan correlación positiva, toman la forma de una línea 

recta con pendiente positiva, una 𝑢𝑖 positiva sigue a una 𝑢𝑖 positiva, y una 

negativa a negativa; para el caso de la autocorrelación negativa la recta tiene 

pendiente negativa, al una 𝑢𝑖 positiva seguir a una negativa y una negativa a 

una positiva; por ultimo aquellos que no presentan un patrón claro, son los 

que cumplen con el supuesto dicho (Gujarati y Porter, 2009).  

6. Numero de observaciones 𝑛: el número de observaciones que constituyan la 

muestra debe ser mayor al número de variables explicativas o parámetros a 

estimar 𝛽𝑖. 

7. Los valores de las variables independientes, 𝑋𝑖, no deben ser iguales (𝑣𝑎𝑟(𝑋) 

positiva) ni presentar valores atípicos. 

3.4 Método de solución del modelo de regresión lineal 

Dentro del análisis de regresión lineal, se encuentra la función de regresión 

poblacional FPR, con el objetivo de estimar el valor de una variable dependiente Y, 

a través de variables explicativas X, aunque, esta no puede ser estimada 

directamente, por lo que a partir de ella se calcula la función de regresión muestral 

FRM, de la siguiente manera: 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝑢𝑖…………………………….(3.12) 

 

𝑌𝑖 = �̂�1 + �̂�2𝑋𝑖 + �̂�𝑖…………………………….(3.13) 

𝑌𝑖 = �̂�𝑖 + �̂�𝑖……………………………………….(3.14) 
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�̂�𝑖 = 𝑌𝑖 − �̂�𝑖…………………………….(3.15) 

 

Donde �̂�𝑖 es el valor estimado (media condicional) de 𝑌𝑖, y los �̂�𝑖 (los residuos) 

son la diferencia entre estas, dado que es una aproximación, se busca que sea lo 

más cercana a los verdaderos valores, es decir que la suma de los residuos 

(ecuación 3.16) sea la menor posible, que �̂�𝑖  no se encuentren muy dispersas 

respecto de la FRM. 

∑ �̂�𝑖 = ∑(𝑌𝑖 − �̂�𝑖)…………………………….(3.16) 

Sin embargo, la suma algebraica de los residuos puede ser menor o incluso 

cero, aunque exista gran dispersión respecto la FRM, ya que algunos presentaran 

valores negativos. Derivado a esto surge el método de solución con criterio de 

mínimos cuadrados el cual evita este problema, el cual se describe a profundidad a 

continuación (Gujarati y Porter, 2009). 

3.4.1 Método de mínimos cuadrados ordinarios 

El método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) es un método estadístico 

sencillo y eficaz para el análisis de regresión; el principio de mínimos cuadrados 

consiste en elevar los residuos al cuadrado, lo cual asigna una ponderación mayor 

a aquellos residuos que presentan valores más alejados de la FRM, es decir, 

aunque existan residuos con valores negativos, en la suma de estos se tomará el 

valor elevado al cuadrado, a diferencia de la suma sin cuadrados, ahora se puede 

obtener una mejor estimación seleccionado el modelo que presente la menor suma 

de residuos, lo anterior se observa en la expresión 3.17, al desarrollar dicha 

ecuación, obtenemos que la suma de los residuos de mínimos cuadrados se 

encuentran en función de los estimadores 𝛽1̂ 𝑦 𝛽2̂ (ecuación 3.18 y 3.19): 

∑ �̂�𝑖
2 = ∑(𝑌𝑖 − 𝑌�̂�)

2
…………………………….(3.17) 

∑ �̂�𝑖
2 = ∑(𝑌𝑖 − 𝛽1̂ − 𝛽2̂𝑋𝑖)

2
………………….(3.18) 

∑ �̂�𝑖
2 = 𝑓(𝛽1̂, 𝛽2̂) …………………………….(3.19) 
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Dicho esto, se infiere que el principio o método de mínimos cuadrados elige 

a  𝛽1̂ 𝑦 𝛽2̂ de manera que, para una muestra, la suma de los residuos ∑ �̂�𝑖
2 sea la 

menor posible; para la determinación de estos estimadores se inicia con las 

siguientes ecuaciones simultáneas, conocidas también como ecuaciones normales 

(ecuación 3.20 y 3.21):  

∑ 𝑌𝑖 = 𝑛�̂�1 + �̂�2 ∑ 𝑋𝑖……………………………….….(3.20) 

∑ 𝑌𝑖𝑋𝑖 = �̂�1 ∑ 𝑋𝑖 + �̂�2 ∑ 𝑋𝑖
2…………………………….(3.21) 

donde  

𝑛: tamaño de la muestra 

Al resolverlas obtenemos el estimador �̂�2: 

�̂�2 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖−∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑌𝑖

𝑛 ∑ 𝑋𝑖
2−(∑ 𝑋𝑖)2 …………………………….(3.22) 

�̂�2 = 
∑(𝑋𝑖−�̅�)(𝑌𝑖−�̅�)

∑(𝑋𝑖−�̅�)2 ……………………………….(3.23) 

�̂�2 =
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

∑ 𝑥𝑖
2 …………………………………..….(3.24) 

donde 

�̅�: media muestral de 𝑋 

�̅�: media muestral de 𝑌 

𝑥𝑖 = (𝑋𝑖 − �̅�): desviación respecto de la media de 𝑋 

𝑦𝑖 = (𝑌𝑖 − �̅�): desviación respecto de la media de 𝑌 

 

De manera similar, para �̂�1: 

�̂�1 =
∑ 𝑋𝑖

2 ∑ 𝑌𝑖−∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖

𝑛 ∑ 𝑋𝑖
2−(∑ 𝑋𝑖)2 …………………………….(3.25) 

�̂�1 = �̅� − 𝛽2̂�̅�…………………………….(3.26) 

En conjunto, los estimadores dan como resultado diferentes niveles de ajuste 

de la línea de regresión muestral a los datos, por lo cual se debe evaluar si la 

regresión calculada es significativa, esto a través de diferentes pruebas de 

significancia. 
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3.4.1.1 Pruebas de significancia estadística 

 En primera instancia, el coeficiente de determinación, 𝑟2 en caso de 

regresión simple y 𝑅2 para regresión múltiple, mide el ajuste de la recta estimada a 

los datos reales, como porcentaje, la proporción de la variabilidad de 𝑌 que es 

explicada por 𝑋, lo cual se expresa como la ecuación 3.27. 

𝑅2 =
𝑆𝐶𝐸

𝑆𝐶𝑇
= 1 −

𝑆𝐶𝑅

𝑆𝐶𝑇
…………………………….(3.27) 

𝑆𝐶𝑇 = 𝑆𝐶𝐸 + 𝑆𝐶𝑅…………………………….(3.28) 

El coeficiente 𝑅2 se encuentra en función de la suma de cuadrados total SCT, 

la cual representa la variación total de los valores de 𝑌𝑖  respecto a su media 

muestral �̅� (ecuación 3.29), conformándose a su vez por la suma de los cuadrados 

causada por la regresión SCE (ecuación 3.28); es decir, aquella que puede 

explicarse por las variables independientes al ser la diferencia entre los valores 

estimados y los muestrales (ecuación 3.30); y por la suma de los cuadrados debido 

a los residuos, la proporción no explicada SCR (ecuación 3.31), a manera de 

ilustración, la gráfica 3.5 muestra lo anteriormente descrito (Gujarati y Porter, 2009). 

 

𝑆𝐶𝑇 = ∑ 𝑦𝑖
2 = ∑(𝑌𝑖 − �̅�)2…………………………….(3.29) 

𝑆𝐶𝐸 = ∑(�̂�𝑖 − �̅�)2…………………………….(3.30) 

𝑆𝐶𝑅 = ∑ �̂�𝑖
2…………………………….(3.31) 

 

El resultado de dicho coeficiente se encontrará siempre en un rango de 0 a 

1, en el extremo de 𝑅2 = 1, significa un ajuste perfecto, cada variable estimada es 

igual a los datos reales de la muestra (ecuación 3.32); por el contrario, cuando 𝑅2 =

0, las variables independientes no explican a la variable regresada, �̂�2 = 0, entoces 

la variable estimada será igual al estimador �̂�1 y a su media muestral (ecuación 3.33) 

(Gujarati y Porter, 2009): 

�̂�𝑖 = 𝑌𝑖…………………………….(3.32) 

�̂�𝑖 = �̂�
1

= �̅�…………………………….(3.33) 
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Gráfica 3.5. Variaciones de 𝑌𝑖 

 

                                     Fuente: elaboración propia 

 

Aunque, se debe tener cautela con las conclusiones de este coeficiente, ya 

que suele tener una relación inversa con el número de datos, es decir, si se trabaja 

con una muestra pequeña en el modelo es probable que tenga un valor cercano a 

la unidad, sin que esto garantice la relación lineal, aunado a la relación creciente 

con las variables explicativas, entre mayor sea el número de regresoras, 𝑅2 

aumenta al considerarse como un mejor nivel de explicación. Una medida que evita 

estas conclusiones erróneas es el coeficiente de determinación ajustado o 

corregido, �̅�2, el cual incluye los grados de libertad (Martínez, 2005):  

�̅�2 = 1 − (1 − 𝑅2)
𝑛−1

𝑘−1
…………………………….(3.34) 

donde:  

𝑘: número de parámetros en el modelo 

𝑛: número de datos en la muestra 

 

A través de la expresión anterior se puede verificar que el coeficiente de 

determinación ajustado es neutral ante los incrementos de las variables explicativas, 

debido a que si 𝑘 > 1, �̅�2 <  𝑅2, es decir,  �̅�2 aumentará menos que 𝑅2, lo cual evita 
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conclusiones erróneas cuando el numero de variables explicativas es muy grande 

en comparación con el número de observaciones en la muestra (Martínez, 2005). 

Sin embargo, a pesar de la utilidad del coeficiente de determinación, se 

necesitan de otras pruebas para poder concluir que una regresión es 

estadísticamente significativa, la prueba t-student consiste en evaluar la relación 

lineal entre la variable dependiente y cada variable independiente, a través del 

establecimiento de hipótesis sobre los estimadores de mínimos cuadrados que se 

relacionan con las 𝑋𝑖, los cuáles deben ser diferentes de cero para que exista dicha 

relación, por lo que la hipótesis nula (𝐻0) y alternativa (𝐻1) se establecen de la 

siguiente manera (Badii, 2012; Madroñero et al., 2020):  

𝐻0: 𝛽1 = 0…………………………….(3.35) 

𝐻1: 𝛽1 ≠ 0…………………………….(3.36) 

En el caso de que no se acepte (se rechace) la hipótesis nula, se concluye 

que existe una relación significativa entre la variable dependiente 𝑌𝑖 y la variable 

explicativa 𝑋𝑖 (𝛽1 ≠ 0); para poder aceptar o rechazar dicha hipótesis se utiliza el 

estadístico t, el cual se deriva de la distribución muestral del estimador �̂�1, a partir 

de su desviación estándar, tal como se expone en la ecuaciones 3.37 a 3.40.  

𝜎�̂�1
=

𝜎

√∑(𝑥𝑖−�̅�)2
……………………….(3.37) 

𝑠�̂�1
=

𝑠

√∑(𝑥𝑖−�̅�)2
……………………….(3.38) 

𝑡 =
�̂�1

𝑠�̂�1

………………………………...(3.39) 

|𝑡| > 𝑡𝑎/2……………………………...(3.40) 

Debido a que no se conocen los valores reales, la desviación estándar de �̂�1 

(𝜎�̂�1
) se estima para la muestra mediante la ecuación 3.38 (𝑠�̂�1

), expresión que 

integra al estadístico t (ecuación 3.39), donde si el t-student calculado es menor que 

el valor tabulado dentro de la distribución t con (𝑛 − 𝑘 − 1) grados de libertad27, se 

rechaza la hipótesis nula (ecuación 3.35) y se acepta la hipótesis alternativa, al ser 

mayor (ecuación 3.36), lo que indicaría que la variable dependiente se relaciona 

 
27 Número de observaciones en la muestra menos el número de variables independientes menos 1 
(Gujarati y Porter, 2009) 
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significativamente con su regresora, dentro de las salidas a través de software, 

como Eviews, la hipótesis nula se rechazará con base al p-value, la probabilidad de 

error asociada, usualmente alrededor del 0.05, o visto de otra manera, se acepta la 

hipótesis alternativa de significancia individual con el 95% de confiabilidad  (Gujarati 

y Porter, 2009; Badii, 2012) 

Por último, el estadístico F, mide para un modelo de regresión múltiple 

(ecuación 3.41) la significancia general, similar a la prueba t, aunque es simultánea 

y no es necesario tomar una muestra diferente para aplicar cada prueba; evalúa la 

hipótesis nula 𝐻0 de que los coeficientes de pendiente, en conjunto, son igual a cero 

(ecuación 3.41), donde k es la observación k-esima dependiendo de cuantas 

variables independientes se integren en el modelo:  

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖…………….(3.41) 

𝐻0: 𝛽2 = 𝛽3 = ⋯ 𝛽𝑘 = 0………………………………...(3.42) 

𝐻1: 𝛽2, 𝛽3, … , 𝛽𝑘 ≠ 0……………………………………..(3.43) 

 

El estadístico F, se formula de acuerdo a la ecuación 3.44 

𝐹 =
𝑆𝐶𝐸/𝑔𝑙

𝑆𝐶𝑅/𝑔𝑙
=

𝑆𝐶𝐸/(𝑘−1)

𝑆𝐶𝑅/(𝑛−𝑘)
…………………………………….(3.44) 

donde:  

𝑛: número de datos en la muestra 

𝑘: número total de parámetros a estimar 

 

En términos de 𝑅2 

𝐹 =
𝑅2/𝑘

(1−𝑅2)/(𝑛−𝑘−1)
………………………………………..(3.45) 

 

Se rechaza la hipótesis nula, 𝐻0, si 𝐹 es mayor al valor en la distribución 𝐹 

con (𝑘 − 1, 𝑛 − 𝑘) grados de libertad, o si el calculado presenta un valor bastante 

bajo, ya que si 𝑅2 = 0, también lo será el estadístico 𝐹, y viceversa, que en general 

nos indica el ajuste de la regresión a los valores muestrales. En conjunto estas 

pruebas nos permiten elegir o verificar que el modelo de regresión sea 
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estadísticamente significativo, que los valores estimados se aproximan 

correctamente al contar con coeficientes de regresión confiables e insesgados.  

Antes de evaluar los estadísticos descritos anteriormente, se debe verificar 

que el modelo de regresión cumpla con los supuestos básicos expuestos en la 

sección 3.3, como normalidad, heteroscedasticidad y autocorrelación28; en la 

presente investigación se hará uso del histograma de residuos29 y la prueba Jarque-

Bera (JB), estadístico que mide la asimetría y la curtosis de los residuos de MCO, a 

través de la expresión 3.46. 

 

𝐽𝐵 = 𝑛 [
𝑆2

6
+

(𝐾−3)2

24
]…………………………….(3.46) 

donde:  

𝑛 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎  

𝑆 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎   

𝐾 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠  

Los valores aproximados que toma una variable con distribución normal son 

𝑆 = 0 y 𝐾 = 3 (distribución simétrica y mesocúrtica), por lo que dicho estadístico se 

espera tenga un valor de cero, estableciendo una hipótesis nula, 𝐻0, donde los 

residuos están distribuidos de manera normal, si la probabilidad del JB es 

razonablemente alto, mayor a 0.05, se acepta el supuesto de normalidad, si es 

menor se acepta la hipótesis alternativa, de que los residuos no se distribuyen 

normalmente (Gujarati y Porter, 2009). 

Por otra parte, para medir la autocorrelación, existen diversas pruebas como 

la del coeficiente de Durbin-Watson, sin embargo, en esta investigación se utilizará 

la prueba Breusch- Godfrey o ML para medir la autocorrelación en los residuos de 

los modelos de regresión, que a diferencia del Durbin-Watson es aplicable 

independientemente de que haya variables dependientes rezagadas o no, 

estableciendo la hipótesis nula, 𝐻0 (ecuación 3.48), de que no hay correlación serial; 

 
28 Eviews proporcion apruebas de autocorrelación, normalidad y heterocedasticidad en los residuos 
de una ecuación estimada (Eviews, 2024). 
29 El histograma de residuos es un gráfico que agrupa los valores por intervalos con altura respectiva 
al número de observaciones, este permite una evaluación rápida de si la función de distribución tiene 
forma de campana, lo cual implica una distribución normal de los residuos (Gujarati y Porter, 2009). 
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la prueba LM, se basa en una regresión auxiliar para los residuos, bajo el supuesto 

de que el término de error 𝑢𝑡 sigue el esquema autorregresivo de orden 𝑝, 𝐴𝑅(𝑝): 

𝑢𝑡 = 𝜌1𝑢𝑡−1 +  𝜌2𝑢𝑡−2 + ⋯ + 𝜌𝑝𝑢𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡……………………..….(3.47) 

𝐻0 = 𝜌1 = 𝜌2 = ⋯ = 𝜌𝑝 = 0…………………………….(3.48) 

Donde 𝜀𝑡 es un término de error de ruido blanco y la hipótesis nula (3.48) a 

comprobar es que no existe correlación serial, la cual se rechaza si el valor del 

estadístico Obs*R-squared es menor a 0.05, si es mayor, no hay presencia de 

autocorrelación a un nivel de rezagos especificado (Gujarati y Porter, 2009). De 

manera similar, se evalúa la heteroscedasticidad con la prueba de Breusch- Pagan- 

Godfrey, la cual permite identificar si la varianza de los errores es o no constante, 

expresada en la ecuación 3.49. 

𝜎𝑖
2 = 𝛼1 + 𝛼2𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛼𝑚𝑋2𝑚…………………………….(3.49) 

Donde se establece como hipótesis nula que los residuos son 

homocedasticos, al ser la varianza una función lineal de X, para aceptar la hipótesis 

nula, se toma la probabilidad de del estadístico Obs*R-squared, la cual debe ser 

mayor a 0.05, si es menor existen problemas de heterocedasticidad. Un método 

para corregir la autocorrelación de los errores en los estimadores de MCO, es la 

matriz de Newey-West en muestras grandes, aunque también es usado para 

corregir, heterocedasticidad, por lo cual es altamente utilizado en modelos con 

ambos problemas, a diferencia de otros métodos que solo son aplicables a la 

corrección de un problema específico, como el de White solo para 

heterocedasticidad (Gujarati y Porter, 2009). 

En la siguiente sección se pondrá en práctica el modelo de regresión lineal 

para la estimación de los determinantes en la actividad turística de Quintana Roo, 

durante el periodo 2006-2022, así como las pruebas de significancia en los modelos, 

a través de la herramienta de software Eviews, con el método de mínimos 

cuadrados ordinarios.  

Consideraciones finales 

Este marco metodológico establece las bases para analizar los determinantes de la 

actividad turística en Quintana Roo durante el periodo 2006-2022, al presentar los 
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fundamentos del modelo de regresión lineal y su evolución histórica, entre las cuales 

se destacaron las aportaciones de Legendre, Gauss y Galton, así como el 

coeficiente de correlación como medida clave para evaluar la relación entre 

variables. En este capítulo se expusieron los supuestos fundamentales del modelo 

de regresión clásico, como la linealidad, homocedasticidad, no autocorrelación y 

normalidad de los errores, esenciales para garantizar la validez de las estimaciones. 

Además, se detalla el método de mínimos cuadrados, el cual se utilizará como 

herramienta para estimar los determinantes de la actividad turística de Quintana 

Roo, no solo por ser un método sencillo, sino porque permite explicar una variable 

a partir de otras minimizando los errores (en comparación con otros modelos), y 

acompañado de las pruebas de significancia, como las pruebas t y F, reduce la 

interpretación de conclusiones erróneas.   
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Capítulo 4 
 Factores subyacentes del turismo de Quintana Roo, México 

 
El objetivo general de esta tesis es identificar los determinantes de la actividad 

turística de Quintana Roo, México, en el periodo 2006-2022. Una vez revisada la 

literatura (presentada en la introducción) se propusieron diferentes factores que 

pueden explicar dicha demanda. Ello permitió plantear como hipótesis general La 

hipótesis que se propone es que los determinantes de la demanda turística de 

Quintana Roo, México, en el periodo 2006-2022 están asociados a factores 

económicos como el ingreso de los principales visitantes de la entidad (medido por 

el PIB estadounidense,  canadiense y mexicano o, este último, alternativamente por 

el empleo nacional), el precio del turismo (el tipo de cambio asociado con la moneda 

de los principales visitantes extranjeros y el índice de precios de la entidad) y 

también por factores no económicos (relacionados a las preferencias de los 

consumidores), como la inseguridad, la IED (como un indicador de infraestructura), 

y la demanda de un periodo previo.  Para este análisis, se tomó como eje teórico la 

ley de la demanda, expuesta en el capítulo dos, y, como metodología econométrica, 

el modelo de regresión lineal (MRL), desarrollado en el capítulo anterior.  

Bajo este contexto, el objetivo particular de este capítulo avanza sobre la 

misma línea del general. Se pretende discutir los resultados de los principales 

factores subyacentes de la actividad turística de Quintana Roo, México, en el lapso 

2006-2022. En este sentido, esta sección se divide en tres apartados; en primer 

lugar, se presentan las variables explicativas y explicadas del modelo de regresión 

lineal; después, se realiza un análisis estadístico exploratorio de relación de las 

variables dependientes e independientes. Posteriormente, se presentan y discuten 

los resultados de los principales determinantes de la demanda turística de Quintana 

Roo desde el enfoque de la ley de la demanda y, por último, las consideraciones 

finales.  

4.1 Variables explicativas y explicadas 

La muestra que se analiza en esta investigación corresponde al periodo 2006.1-

2022.4, con una frecuencia trimestral, lo que representa sesenta y ocho 
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observaciones por cada variable. Los datos de las llegadas de turistas totales, 

turistas extranjeros y nacionales, en la entidad federativa de Quintana Roo tienen 

como unidad de medida el número de personas, datos obtenidos de la Secretaría 

de Turismo (2023c) y representan las variables dependientes. Por su parte, los 

datos de las variables independientes, como el PIB de México desestacionalizado 

a precios de 2018 en millones de pesos se consultaron en el Instituto Nacional de 

Información Estadística y Geográfica (INEGI, 2024c), el PIB de Estados Unidos 

desestacionalizado, expresado en billones de dólares fue obtenido de la Federal 

Reserve Bank of St. Louis (FRED, 2024), el PIB de Canadá, ajustado 

estacionalmente en dólares, de Statistics Canada (2024) y el tipo de cambio de 

México con las monedas de esos países extranjeros se obtuvo de manera nominal, 

en pesos, del Banco de México (2024), los cuales se transformaron a tipo de cambio 

real, a través del producto del tipo de cambio nominal por la razón del índice de 

precios del país extranjero sobre el índice de precios nacional30. Por otro lado, la 

Inversión Extranjera Directa en millones de dólares se recabó de la Secretaria de 

Economía (2024), la incidencia delictiva como el número de delitos en el estado, 

concentrando delitos patrimoniales, homicidios, robos, delitos sexuales y otros, se 

obtuvo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(2024), el nivel de empleo nacional del Instituto Mexicano de Seguridad Social 

(IMSS, 2024) y, por último, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) base 

2018 se obtuvo de INEGI (2024d) (cuadro 4.1).  

 

Cuadro 4.1. Nomenclatura de variables dependientes e independientes 

Variable Serie de Tiempo 

TT_MX Turistas Totales México 

TE_MX Turistas Extranjeros México 

TN_MX Turistas Nacionales México 

TT_QR Turistas Totales Quintana Roo 

TE_QR Turistas Extranjeros Quintana Roo 

TN_QR Turistas Nacionales Quintana Roo 

PIBEEUU PIB Estados Unidos 

 
30 El tipo de cambio real expresa la relación entre los precios internos y externos, ajustada por el tipo 
de cambio nominal 𝑇𝐶 = 𝑇𝐶𝑁(𝐼𝑃𝐸/𝐼𝑃𝑁) (Zavala-Pineda, 2016). 
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PIBCAN PIB Canadá 

PIBMX PIB México 

IED Inversión Extranjera Directa 

IPCQR Índice de Precios al Consumidor Quintana Roo 

TCEEUU Tipo de Cambio de Estados Unidos 

TCCAN Tipo de Cambio de Canadá 

CRIM Índice de Delincuencia 

EMPLE Empleo México 

                      Fuente: elaboración propia 

En la gráfica 4.1 se aprecia el comportamiento de las variables dependientes 

de esta investigación, contrastadas con su comportamiento a nivel nacional. En 

general, se observa una tendencia creciente del turismo nacional y de Quintana Roo 

durante el periodo de análisis, además dichas variables se caracterizan por su 

estacionalidad. Además de ello, se aprecian dos bajas, una en el segundo trimestre 

de 2009, relacionada con la Gran Recesión, la cual tuvo un impacto internacional, 

aunado al brote de Influenza AH1N1 que redujo el flujo de turistas; la segunda caída 

es en el segundo trimestre de 2020 como consecuencia de la pandemia por Covid-

19 y las restricciones de movilidad en el 100% de los destinos mundiales (SECTUR, 

2009; ONU, 2021).  

 

Gráfica 4.1. Variables dependientes: turistas totales, nacionales y extranjeros de 

Quintana Roo, 2006.1-2022.4 
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                       Fuente: elaboración propia con datos de SECTUR (2023c).  
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Por otra parte, la trayectoria que han seguido las variables independientes, 

durante el periodo de análisis, se exponen en la gráfica 4.2. En primera instancia, 

el PIB de México, Estados Unidos y Canadá, en general, presentan una tendencia 

creciente desde 2006 hasta 2022, con dos caídas considerables, aunque no de la 

misma magnitud, la primera en 2009.2 asociado a la crisis internacional financiera 

que afectó a múltiples países y, la segunda, en 2020.2 a causa de la pandemia 

por Covid.19, siendo las de mayor profundidad las experimentadas en México, 

aunque con un menor impacto en EE.UU. 

El tipo de cambio, tanto de EE.UU. como de Canadá, presentan una alta 

volatilidad a lo largo del periodo, así como una apreciación del dólar, alrededor de 

2016, asociado a los precios del petróleo en ese año y a las elecciones llevadas a 

cabo en EE.UU. (Reyes, 2018). En lo que respecta al Índice de Precios al 

Consumidor de Quintana Roo, presentó una tendencia al alza y estabilidad en los 

últimos años; en tanto que, la Inversión Extranjera Directa se ha comportado de 

manera errática. La criminalidad o incidencia delictiva ha ido incrementando 

paulatinamente, aunque se aprecia una disminución sustancial en 2016. 

Finalmente, el nivel de empleo muestra un comportamiento estable y con tendencia 

al alza, con dos leves diminuciones, en 2009 y 2020, al ser una variable afectada 

por estas dos crisis, de la misma manera que otras variables macroeconómicas 

(gráfica 4.2) (Gaceta económica, 2021).  

 
Gráfica 4.2 Variables independientes, 2006.1-2022.4 
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Fuente: elaboración propia con datos de FRED 
(2024).  

Fuente: elaboración propia con datos de 
Statistics Canada (2024). 
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c) PIB de México 
(millones de pesos) 

d) Tipo de Cambio de EE.UU. 
(pesos) 
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Fuente: elaboración propia con datos de Banco 
de México (2024). 

 
e) Tipo de Cambio de Canadá 

(pesos) 
f) Índice de Precios al Consumidor en 

Quintana Roo 
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de México (2024). 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 
(2024d). 

 
g) Inversión Extranjera Directa  

(millones de dólares) 
h) Criminalidad 
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Fuente: elaboración propia con datos de 
SESNSP (2024). 
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i) Empleo en México 
(número de empleados) 
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                                        Fuente: elaboración propia con dados de IMSS (2024). 

 
 

Una característica relevante de las series del turismo, observada en la gráfica 

4.1, es su estacionalidad, debido a que en algunos meses del año aumenta 

significativamente la demanda. En el caso de Quintana Roo, el turismo proveniente 

del extranjero presenta incrementos en el primer trimestre (enero-marzo) de cada 

año, lo cual se puede explicar por el periodo de spring break, principalmente en 

EE.UU., durante el cual los estudiantes vacacionan a finales del mes de febrero y 

marzo, además de una disminución en el tercer (julio-septiembre) y cuarto trimestre 

(octubre-diciembre).  

 

Gráfica 4.3. Variables dependientes ajustadas, 2006.1-2022.4 

a) Turistas totales, nacionales y extranjeros en México y Quintana Roo 
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                        Fuente: elaboración propia con datos de SECTUR (2023c).  
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Contrario al turismo nacional, el cual, en general, presenta aumentos en el 

tercer trimestre (julio-septiembre) en la mayoría de los años, debido al periodo 

vacacional de verano, y bajas en el primer trimestre (enero-marzo) (LA NACIÓN, 

2024). Dada esta característica, se usó el método Census X-12 para eliminar el 

componente estacional de las series de turismo, de otro modo, si se considera la 

información con dicho componente, podría causar distorsiones en el análisis y las 

estimaciones del modelo (gráfica 4.3). 

De acuerdo con la trayectoria analizada de las variables entre 2006 y 2022, 

se observa un comportamiento desigual antes y después de la pandemia, marcando 

dos subperiodos, el primero de 2006.1 a 2020.1, donde en promedio la llegada de 

turistas totales creció 9.0%, con una caída del 98.3% en el segundo trimestre de 

2020 y en el segundo subperiodo tuvo un crecimiento promedio de 431.9% entre 

2020.3 y 2022.4 (grafica 4.4); de manera similar, las llegadas extranjeras crecieron 

en promedio 9.2% de 2006.1 a 2020.1, disminuyeron en 98.5% en el 2020.2 y de 

2020.3 a 2022.4 crecieron en 480.6%; los turistas nacionales 9.9% en el primer 

subperiodo, con una baja de 97%, un poco menor a la de las llegadas extranjeras, 

y en el segundo subperiodo con un crecimiento promedio de 317.2%.  

 

 

Gráfica 4.4. Variables dependientes: turistas totales, nacionales y extranjeros en 

Quintana, 2006.1-2022.4 
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             Fuente: elaboración propia con datos de SECTUR (2023c).  
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El comportamiento antes mencionado es similar en las variables 

independientes (gráfica 4.5), el PIB de EE.UU. creció en promedio anual 3.7% entre 

2006.1 a 2020.1, con una disminución de 6.9% en el segundo trimestre del 2020 y 

entre 2020.3 y 2022.4 a una tasa de 8.0%; por su parte el producto interno de 

Canadá en el primer subperiodo presentó una tasa de crecimiento anual del 3.6%, 

con una caída del 12.8% (más profunda que en EE.UU.) y en el segundo subperiodo 

una tasa promedio de 9.8%; la producción de México incrementó a una tasa 

promedio de 1.7% de 2006.1 a 2020.1, con su respectiva caída del 20.8% (en mayor 

medida que los dos anteriores y a partir de ese punto hasta 2022.4 a una tasa de 

3.0%.  

 

Gráfica 4.5. Tasas de crecimiento anuales de las variables independientes, 
2006.1-2022.4 
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Fuente: elaboración propia con datos de 
FRED (2024). 

Fuente: elaboración propia con datos de 
Statistics Canada (2024). 
 

c) PIB de México, 2006-2022 
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Fuente: elaboración propia con datos de 
INEGI (2024c) 

Fuente: elaboración propia con datos de 
Banco de México (2024) 
 

e) Tipo de Cambio de Canadá, 2006-
2022 

(tasa de crecimiento) 

f) Índice de Precios al Consumidor de 
Quintana Roo, 2006-2022 
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Fuente: elaboración propia con datos de 
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Fuente: elaboración propia con datos de 
INEGI (2024d) 
 

g) Inversión Extranjera Directa en 
Quintana Roo, 2007-2022 
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Fuente: elaboración propia con datos de 
SESNSP (2024) 
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En el caso del tipo de cambio no fue una excepción, como se puede apreciar 

en la gráfica 4.5 (d y e), en el lapso 2006.1-2020.1, el crecimiento promedio en el 

tipo de cambio de EE.UU. y de Canadá fue del 2.5% y 1.2, respectivamente, con 

una apreciación del 16.9% y 13.3% en el 2020.2 y con una tasa promedio negativa 

de 1.7 y 1.5, para el subperiodo de 2020.3 a 2022.4. El índice de precios al 

consumidor registró una tasa promedio de 3.9% en el primer subperiodo y una de 

5.3% en el segundo subperiodo; la criminalidad y el empleo mostraron una tasa de 

crecimiento de 7.7% y 3.3%, respectivamente, en promedio durante 2006.1-2020.1, 

una caída de 39.0% y 3.4%, y en el periodo de 2020.3 a 2022.4, incrementos 

promedio de 10.3 y 1.7; solamente la Inversión Extranjera Directa y la Inversión 

Extranjera Directa Turística, no presentan está clara división de periodos en sus 

tasas de crecimiento (inciso g, gráfica 4.5). 

4.2 Análisis estadístico exploratorio 

El análisis exploratorio de las variables tanto dependientes como independientes, 

proporcionan un panorama general de los datos, identificando tanto características 

comunes, como excepciones. En el cuadro 4. 1 se concentran la media, mediana, 

desviación estándar, sesgo, curtosis y Jarque-Bera y su correspondiente 

probabilidad, las medidas son sobre las tasas de crecimiento anualizadas en el 

periodo 2006.1 a 2022.4. Se identifica que la distribución de las variables es variada, 

con algunos valores atípicos y una mayor dispersión. Estos hallazgos preliminares 

sirven como punto de partida para realizar análisis inferenciales más complejos, los 

cuales permitirán establecer relaciones entre las variables y extraer conclusiones 

más sólidas. En particular, la Inversión Extranjera Directa, muestra una media muy 

alejada de cero y desviaciones altas que nos confirman su comportamiento errático.  

Un análisis visual útil de la relación entre las variables es la dispersión de los 

datos, como se mencionó en el capítulo 3. En las gráficas de la 4.6 a la  4.8 se 

puede apreciar, de manera preliminar, la relación positiva, negativa o, si no hay 

relación entre las variables dependientes y las independientes. Se dividió el periodo 

de estudio en dos submuestras, 2006-2019 y 2020-2022, debido a que en el lapso 
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de la pandemia por Covid-19 los efectos en las diferentes variables de estudio 

fueron profundos y ello podría ocultar la relación general entre ellas.  

 

 

Cuadro 4.1. Estadísticas descriptivas de las variables dependientes e 
independientes 

  Media Median
a 

Desviación 
Estándar 

Sesgo Curtosis Jarque-
Bera 

Prob. 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

s
 

TCTQ 72.94 8.55 505.45 7.75 61.41 9739.62 0.0000 

TCNQ 54.05 6.94 365.92 7.72 61.08 9632.70 0.0000 

TCEQ 81.31 9.92 563.77 7.76 61.43 9746.92 0.0000 

TCOQ 78.71 1.14 593.44 7.75 61.41 9737.70 0.0000 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

s
 

TCPEU 4.02 4.09 3.42 0.41 6.95 43.27 0.0000 

TCPCAN 4.15 4.83 5.25 0.01 5.99 23.79 0.0000 

TCPM 1.38 2.04 4.85 -0.74 12.98 271.51 0.0000 

TCTCEU 2.25 0.52 9.68 0.62 2.58 4.63 0.0985 

TCTCCAN 0.75 0.14 7.03 0.49 2.60 2.94 0.2295 

TCIQ 4.04 3.57 1.56 1.10 3.57 13.85 0.0000 

TCIED 136.48 -0.85 1289.68 7.24 56.7 8249.03 0.0000 

TCIEDT 74.52 -1.42 247.33 3.64 17.08 670.33 0.0000 

TCCRIM 7.61 3.93 24.45 0.15 3.73 1.67 0.4332 

TCEMP 2.85 3.92 2.55 -1.75 4.77 41.04 0.0000 

 

Destaca que en todos los casos la relación cambia de un periodo a otro 

drásticamente, en general las gráficas sugieren que los ingresos de los turistas 

mantienen una relación positiva y moderada con las variables dependientes, el tipo 

de cambio se relaciona algunas veces negativamente y otras positivo, el empleo 

nacional de manera positiva, además la IED muestra un grado de relación cero con 

todas las variables, al no presentar un patrón definido, por lo cual se espera que sea 

significativa en los modelos de regresión. 
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Grafica 4.6 Turistas totales de Quintana Roo y las variables independientes  
 

a) Turistas totales vs PIB EE.UU., 
2006.1-2019.4 

 

b) Turistas totales vs PIB EE.UU., 
2020.1-2022.4 
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       Fuente: elaboración propia 

 
        Fuente: elaboración propia 

c) Turistas totales vs PIB Canadá, 
2006.1-2019.4 

 

d) Turistas totales vs PIB Canadá, 
2020.1-2022.4 
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       Fuente: elaboración propia 

 
 

        Fuente: elaboración propia 
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e) Turistas totales vs PIB México, 

2006.1-2019.4 
f) Turistas totales vs PIB México, 

2020.1-2022.4 
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       Fuente: elaboración propia 

 
        Fuente: elaboración propia 

g) Turistas totales vs tipo de cambio 
de EE.UU., 2006.1-2019.4 

 

h) Turistas totales vs tipo de cambio de 
EE.UU., 2020.1-2022.4 
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       Fuente: elaboración propia 

 
        Fuente: elaboración propia 
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i) Turistas totales vs tipo de cambio de 

Canadá, 2006.1-2019.4 
 

j) Turistas totales vs tipo de cambio de 
Canadá, 2020.1-2022.4 
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       Fuente: elaboración propia 

 
        Fuente: elaboración propia 

k) Turistas totales vs índice de precios 
al consumidor, 2006.1-2019.4 

 

l) Turistas totales vs índice de precios 
al consumidor, 2020.1-2022.4 
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        Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
 

 
m) Turistas totales vs IED, 2007.1-

2019.4 
 

n) Turistas totales vs IED, 2020.1-
2022.4 

 

-20

-10

0

10

20

30

40

50

-2,000 0 2,000 6,000 10,000

TC_IED

TC
_
TT
_
Q
R
_
SA

 

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

-300 -100 0 100 200 300 400 500

TC_IED
T
C
_
T
T
_
Q
R
_
SA

 
       Fuente: elaboración propia 

 
        Fuente: elaboración propia 

o) Turistas totales vs criminalidad, 
2006.1-2019.4 

 

p) Turistas totales vs criminalidad, 
2020.1-2022.1 
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       Fuente: elaboración propia 

 
        Fuente: elaboración propia 
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q) Turistas totales vs empleo nacional, 
2006.1-2019.4 

 

r) Turistas totales vs empleo nacional, 
2020.1-2022.4 

 

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

-4 -2 0 2 4 6

TC_EMPLEO_MX

TC
_
TT
_
Q
R
_
SA

 

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

-6 -4 -2 0 2 4 6

TC_EMPLEO_MX

TC
_
TT
_
Q
R
_
SA

 
       Fuente: elaboración propia 
 

        Fuente: elaboración propia 

 
Grafica 4.7 Turistas nacionales de Quintana Roo con las variables independientes 
 

a) Turistas nacionales vs PIB EE.UU., 
2006.1-2019.4 

 

b) Turistas nacionales vs PIB EE.UU., 
2020.1-2022.4 
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       Fuente: elaboración propia 

 
 

        Fuente: elaboración propia 
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c) Turistas nacionales vs PIB Canadá, 
2006.1-2019.4 

 

d) Turistas nacionales vs PIB Canadá, 
2020.1-2022.4 
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       Fuente: elaboración propia 

 
        Fuente: elaboración propia 

e) Turistas nacionales vs PIB México, 
2006.1-2019.4 

 

f) Turistas nacionales vs PIB México, 
2020.1-2022.4 
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       Fuente: elaboración propia 

 
        Fuente: elaboración propia 
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g) Turistas nacionales vs tipo de 
cambio de EE.UU., 2006.1-2019.4 

 

h) Turistas nacionales vs tipo de 
cambio de EE.UU., 2020.1-2022.4 
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       Fuente: elaboración propia 
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i) Turistas nacionales vs tipo de cambio 
de Canadá, 2006.1-2019.4 

 

j) Turistas nacionales vs tipo de 
cambio de Canadá, 2020.1-2022.4 
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k) Turistas nacionales vs índice de 
precios al consumidor, 2006.1-2019.4 

 

l) Turistas nacionales vs índice de 
precios al consumidor, 2020.1-2022.4 
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m) Turistas nacionales vs IED, 2007.1-
2019.4 

 

n) Turistas nacionales vs IED, 2020.1-
2022.4 
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o) Turistas nacionales vs criminalidad, 
2006.1-2019.4 

p) Turistas nacionales vs criminalidad, 
2020.1-2022.4 
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       Fuente: elaboración propia 

 
        Fuente: elaboración propia 

q) Turistas nacionales vs empleo 
nacional, 2006.1-2019.4 

 

r) Turistas nacionales vs empleo 
nacional, 2020.1-2022.4 
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       Fuente: elaboración propia 
 

        Fuente: elaboración propia 
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Grafica 4.8 Turistas extranjeros de Quintana Roo con las variables independientes 
 

a) Turistas extranjeros vs PIB EE.UU., 
2006.1-2019.4 

 

b) Turistas extranjeros vs PIB EE.UU., 
2020.1-2022.4 
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       Fuente: elaboración propia 

 
        Fuente: elaboración propia 

c) Turistas extranjeros vs PIB Canadá, 
2006.1-2019.4 

 

d) Turistas extranjeros vs PIB Canadá, 
2020.1-2022.4 
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       Fuente: elaboración propia 

 
        Fuente: elaboración propia 
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e) Turistas extranjeros vs PIB México, 

2006.1-2019.4 
 

f) Turistas extranjeros vs PIB México, 
2020.1-2022.4 
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        Fuente: elaboración propia 

g) Turistas extranjeros vs tipo de 
cambio de EE.UU., 2006.1-2019.4 

 

h) Turistas extranjeros vs tipo de 
cambio de EE.UU., 2020.1-2022.4 
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        Fuente: elaboración propia 
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i) Turistas extranjeros vs tipo de 
cambio de Canadá, 2006.1-2019.4 

 

 
j) Turistas extranjeros vs tipo de cambio 

de Canadá, 2020.1-2022.4 
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       Fuente: elaboración propia 

 
        Fuente: elaboración propia 

k) Turistas extranjeros vs índice de 
precios al consumidor, 2006.1-2019.4 

 

l) Turistas extranjeros vs índice de 
precios al consumidor, 2020.1-2022.4 
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       Fuente: elaboración propia 

 
 

        Fuente: elaboración propia 
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m) Turistas extranjeros vs IED, 
2007.1-2019.4 

 

 
n) Turistas extranjeros vs IED, 2020.1-

2022.4 
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       Fuente: elaboración propia 

 
        Fuente: elaboración propia 

o) Turistas extranjeros vs criminalidad, 
2006.1-2019.4 

 

p) Turistas extranjeros vs criminalidad, 
2020.1-2022.4 
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       Fuente: elaboración propia 

 
        Fuente: elaboración propia 
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q) Turistas totales vs empleo nacional, 

2006.1-2019.4 
 

r) Turistas totales vs empleo nacional, 
2020.1-2022.4 
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       Fuente: elaboración propia 
 

        Fuente: elaboración propia 

 
Antes de plantear los modelos de regresión, se obtuvo el coeficiente de 

correlación de Pearson de las variables dependientes con las independientes 

(cuadro 4.2). Esta de correlación nos permite identificar las variables que podrían 

explicar a la actividad turística, estos resultados verifican la relación descrita 

anteriormente. En general, las variables explicativas propuestas se relacionan 

positivamente con las variables dependientes, a excepción de los tipos de cambio, 

que lo hacen de manera negativa, y la inversión extranjera directa que presenta 

grados de asociación muy bajos.  

 

Cuadro 4.2 Matriz de Correlación 
 TCPEU TCPCAN TCPM TCTCEU TCTCCAN TCIQ TCIED TCCRIM TCEMPLE 

TCTQ 0.5212 0.4796 0.5658 -0.2295 -0.1158 0.0502 -0.0110 0.3121 0.0083 

TCNQ 0.5228 0.4821 0.5661 -0.2298 -0.1129 0.0623 -0.0138 0.3192 0.0023 

TCEQ 0.5207 0.4790 0.5657 -0.2300 -0.1170 0.0469 -0.0102 0.3106 0.0095 

TCPCAN 0.9222         

TCPM 0.8135 0.8153        

TCTCEU -0.5144 -0.6456 -0.4715       

TCTCCAN -0.4153 -0.4363 -0.3594 0.5610      

TCIQ 0.0677 0.1325 -0.0735 -0.0283 -0.3159     

TCIED -0.0196 -0.0825 0.0556 0.1904 0.0054 -0.1300    

TCCRIM 0.3220 0.3577 0.2822 -0.3647 -0.3801 0.3227 0.0969   

TCEMPLE 0.6147 0.5713 0.6773 -0.3277 -0.3565 -0.2411 0.0625 0.0909  

Fuente: elaboración propia 
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A través de esta matriz también podemos observar si las variables 

independientes están correlacionadas altamente entre sí, es decir, presenten 

asociación no necesariamente por el turismo, como el PIB de EE.UU. y el PIB de 

México, con un coeficiente de 0.81, o el PIB de EE.UU. con el de Canadá, con un 

coeficiente de 0.92, asociado a su relación comercial, lo que podría llevar a 

conclusiones erróneas o problemas de autocorrelación entre las variables 

independientes dentro de los modelos de regresión. 

A partir del análisis anterior, las variables explicativas que se incluirán en los 

modelos de regresión serán el PIB de México (TC_PIB_MX), EE.UU. (TC_PIB_EU) 

y Canadá (TC_PIB_CAN), así como el tipo de cambio de estos dos últimos 

(TC_TC_EU y TC_TC_CAN), el índice de precios de Quintana Roo (TC_IPC_QR), 

el número de delitos en la entidad (TC_DELITOS), y el empleo a nivel nacional 

(TC_EMPLEO_MX), en tasas de crecimiento, considerando. Cabe destacar, que en 

todas las gráficas existe un punto anómalo definido por eventos como la Gran 

Recesión del 2009 y la pandemia del Covid-19, que distorsiona la relación entre las 

variables, por ello se introdujeron variables binarias (dummies) en la estimación de 

los modelos para captar sus efectos.  

 

4.3 Factores subyacentes de la demanda turística   

El turismo en México representa un motor económico esencial, aportando en 

promedio anual el 8.7% del PIB nacional en los últimos 17 años, con un ingreso 

promedio de 1.8 millones de pesos al año (INEGI, 2024a). En este contexto, 

Quintana Roo destaca como el principal destino turístico del país, concentrando el 

45.1% de la recepción de turistas extranjeros en 2022, con un total de 12.6 millones 

de visitantes (SECTUR, 2023c). Entre los destinos con mayor ocupación en México, 

en 2022, Quintana Roo lidera con cuatro centros turísticos entre los primeros diez, 

destacando Playacar (79.6%), Akumal (78.8%), Cancún (75.9%) y Playa del 

Carmen (71.0%) (SECTUR, 2023b), cifras que reflejan la importancia del turismo de 

playa como el principal atractivo de la región.  
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El liderazgo de la entidad se debe, en gran medida, a destinos icónicos como 

Cancún, que recibió el 34.5% del turismo estatal en 2022, y otras zonas como Tulum 

(9.1%), Playa del Carmen (8.4%), e Isla Mujeres (6.8%), que en conjunto con otros 

destinos sumaron el 38.8% del flujo turístico estatal en ese año (SITURQ, 2023). La 

característica predominante del turismo en Quintana Roo es su fuerte orientación 

internacional, ya que, durante el periodo de análisis, de 2006 a 2022, los turistas 

extranjeros representaron el 73.5% del total, mientras que los nacionales 

constituyen solo el 26.5%; específicamente, en 2022 los principales países 

emisores de turistas fueron Estados Unidos, con un 37.0% del total, seguido de 

México (35.9%), Canadá (6.5%), Reino Unido (2.9%), Colombia (2.8%) y Argentina 

(1.2%) (SITURQ, 2022; SECTUR, 2023c). 

Resulta esencial mencionar que, este estudio aborda una etapa compleja de 

la historia económica de Quintana Roo, ya que la pandemia por COVID-19, incluida 

en el periodo de análisis, tuvo un impacto global en las variables económicas y 

transformó en muchos casos el comportamiento de los consumidores, en particular, 

las restricciones de movilidad y las preocupaciones sanitarias afectaron 

profundamente el flujo de turistas, generando un desafío sin precedentes para el 

sector turístico (ONU, 2021). 

A partir de las investigaciones empíricas que se han realizado sobre los 

factores determinantes de la actividad turística, en su mayoría desde el enfoque de 

la teoría de la demanda, se ha encontrado que la demanda turística responde ante 

el incremento del ingreso del país de origen (Usach, 2001; Smith y Com, 2006; 

Brida, 2008; Guzmán et al., 2011; Asemota y Bala, 2012; Humérez, 2015; Martí y 

Puertas, 2015; Sánchez y Cruz, 2016; Martins et al., 2017; Álvarez-Díaz et al., 2017; 

Jiménez et al., 2017; Adeola et al., 2018; Ajani et al., 2018; Lobo et al., 2018; 

Fernand y Pastás, 2019; Muryani et al., 2020; Vanegas et al., 2020; Borrego-

Domínguez, 2022; Dreshaj et al., 2022; Ibragimov, 2022;) y ante el tipo de cambio 

(Agiomirgianakis y Sfakianakis, 2014; Sánchez y Cruz, 2016; Martins et al. 2017; 

Fernand y Pastás, 2019; Vanegas et al., 2020).  

Algunos otros autores  han demostrado la relación con variables referentes 

con el impacto de las crisis (Brida, 2008; Deese, 2013; Agiomirgianakis y 
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Sfakianakis, 2014; Sánchez y Cruz, 2016; Martins et al., 2017), el flujo de turistas 

del periodo anterior (Zhang et al., 2009; Guzmán et al., 2011), a los precios relativos 

del turismo (Chevillon y Timbeau, 2006; Guzmán et al., 2011; Ibrahim, 2011; Deese, 

2013; Agiomirgianakis y Sfakianakis, 2014; Culiuc, 2014; Sánchez y Cruz, 2016; 

Wang y Xi, 2016; Martins et al., 2017; Adeola et al., 2018; Lobo et al., 2018; Vanegas 

et al., 2020), la IED o al ambiente de violencia (Adeola et al., 2018; Lien y Ha, 2020). 

A partir del enfoque de la ley de la demanda y lo mencionado en el tercer 

capítulo, el método de mínimos cuadrados ordinarios MCO, se utilizó como 

metodología para estimar los principales determinantes de la actividad turística en 

Quintana Roo. De manera tal que el modelo general se especifica de acuerdo con 

la ecuación 4.1.  

 

𝑡𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑃𝐼𝐵𝑡
𝑚𝑥 + 𝛼2𝑃𝐼𝐵𝑡

𝑒𝑒𝑢𝑢 + 𝛼3𝑃𝐼𝐵𝑡
𝑐𝑎𝑛 + 𝛽1𝑡𝑐𝑡

𝑒𝑒𝑢𝑢 + 𝛽2𝑡𝑐𝑡
𝑐𝑎𝑛 + 𝛿𝐼𝑁𝑆𝐺𝑄 +

𝛾𝐼𝑁𝑃𝐶𝑡
𝑄 + 𝜌𝐼𝐸𝐷𝑡

𝑄 + 𝜃𝐸𝑀𝑃𝑡
𝑚𝑥 +  𝑢𝑡………………………(4.1) 

 

donde 𝑡𝑡 es la variable dependiente, constituida por la tasa de crecimiento de las 

llegadas de turistas, tanto totales, nacionales o extranjeras (tres modelos); así 

mismo, de acuerdo con la ley de la demanda, se introdujeron las tasas de 

crecimiento del PIB de cada país emisor de turistas,  𝑃𝐼𝐵𝑡
𝑚𝑥 para México, 𝑃𝐼𝐵𝑡

𝑒𝑒𝑢𝑢 

para EE.UU. y 𝑃𝐼𝐵𝑡
𝑐𝑎𝑛 para Canadá, como medida de los ingresos de los turistas. El 

efecto del precio es representado por la tasa de crecimiento el tipo de cambio real, 

𝑡𝑐𝑡, para los países extranjeros, 𝑡𝑐𝑡
𝑒𝑒𝑢𝑢 y 𝑡𝑐𝑡

𝑐𝑎𝑛 correspondientes a EE.UU. y Canadá. 

Además, se agregaron variables como el índice de inseguridad en Quintana Roo, 

𝐼𝑁𝑆𝐺𝑄, el índice de precios al consumidor 𝐼𝑁𝑃𝐶𝑡
𝑄

, la inversión extranjera directa 

𝐼𝐸𝐷𝑡
𝑄

, el nivel de empleo nacional 𝐸𝑀𝑃𝑡
𝑚𝑥 y el término de residuos  𝑢𝑡 bajo los 

supuestos de no correlación serial, homocedasticidad y normalidad.  

Aunado a esto, se adicionaron algunas variables dicotómicas (dummy) con 

la finalidad de captar los efectos de los valores anómalos (considerados exógenos), 

que se asocian principalmente a dos periodos de impactos externos, el huracán 

Wilma de 2005 y la pandemia de Covid-19, así como a sus efectos que persisten en 

los periodos de tiempo siguientes. Específicamente, incluyendo a las variables 
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independientes en la matriz 𝑋 con sus correspondientes coeficientes en el vector 𝒃, 

el modelo se ve como la ecuación 4.2. 

 

𝑡𝑡 = 𝑿𝒕𝒃 + 𝜕𝑑064 + 𝜔𝑑202 + 𝜒𝑑212 + 𝑢𝑡………………………(4.2) 

 

donde 𝑑064 = 1, para 2006.4, y 0 para el resto de la muestra,  𝑑202 = 1, para 2020.2, 

y 0 para todos los otros datos, 𝑑212 = 1 para 2021.2 y 0 en el resto de la muestra, 

son variables que buscan captar valores anómalos de un periodo los cuales pueden 

asociarse a altas y bajas repentinas por factores externos.  Es decir, cuando 𝑑𝑡 = 1, 

se obtiene un valor de coeficiente 𝜕 que sumado a la inicial 𝛼0 representan al 

intercepto.  

 

Cuadro 4.3 Modelos de regresión no seleccionadas: turistas totales 
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1 323.7024 83.9276 77.6485 
-

19.2295 5.6714 -3.8675 
-

47.3623 2.5243 
-

155.5277         0.5873 

  0.0497 0.0000 0.0195 0.4263 0.3798 0.6028 0.1402 0.1842 0.0000           

2 309.4569 82.5477 82.8979 
-

19.8270 4.9843 -3.6863 
-

45.1298 2.2731 
-

155.6548 
-

0.0635       0.5876 

  0.0633 0.0000 0.0146 0.4210 0.4481 0.6240 0.1678 0.2379 0.0000 0.4509         

3 189.7573 129.3282 70.0146 
-

24.9007 7.6275 -5.8064 
-

19.1887 2.9189 
-

163.5765 
-

0.0588 2114.1850     0.7751 

  0.1251 0.0000 0.0057 0.1739 0.1202 0.2984 0.4301 0.0431 0.0000 0.3457 0.0000       

4 -38.3447 -0.7896 2.2156 0.3284 0.4416 0.1146 5.0283 
-

0.1116 5.8379 0.0441 -62.5516 4034.1210   0.9987 

  0.0004 0.6660 0.2995 0.8270 0.2753 0.8018 0.0140 0.3539 0.0149 0.0000 0.0732 0.0000     

5 -31.7956 -1.2098 0.5420 2.1153 0.7867 -0.1051 3.3122 
-

0.0544 5.2002 0.0442 -64.8719 4034.4870 91.3824 0.9990 

  0.0003 0.4098 0.7535 0.0930 0.0193 0.7748 0.0449 0.5733 0.0072 0.0000 0.0214 0.0000 0.0000   

6 -32.8318 -1.2634 0.5725 2.0625 0.7409   3.4960 
-

0.0529 5.3518 0.0443 -65.9376 4035.9130 90.8889 0.9991 

  0.0000 0.3816 0.7375 0.0948 0.0112   0.0208 0.5801 0.0038 0.0000 0.0175 0.0000 0.0000   

7 -32.3732 -1.3474   2.3642 0.7597   3.4919 
-

0.0536 5.5787 0.0446 -67.7610 4040.0710 91.7843 0.9991 

  0.0000 0.3398   0.0051 0.0076   0.0199 0.5720 0.0011 0.0000 0.0122 0.0000 0.0000   

8 -31.5785 -1.2034   2.3699 0.8046   3.2419   5.4028 0.0446 -64.1172 4034.6500 92.8221 0.9991 

  0.0000 0.3828   0.0048 0.0032   0.0223   0.0012 0.0000 0.0137 0.0000 0.0000   

9 -30.1814   2.1243 0.8176  3.4478  4.3877 0.0445 -47.8626 4014.1430 92.0084 0.9992 

  0.0000     0.0067 0.0027   0.0138   0.0002 0.0000 0.0069 0.0000 0.0000   

Fuente: elaboración propia 
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La estimación de las regresiones, partió de un modelo de regresión lineal 

general, en el cual se incluyeron todas las variables independientes, en el cual se 

fueron eliminando una a una, dependiendo su nivel de significancia, hasta llegar a 

un modelo particular por cada variable dependiente, donde a su vez, a partir de 

prueba de normalidad Jarque-Bera y el análisis de los residuos, se fueron 

incorporando variables dummy con el fin de seleccionar el modelo más apropiado, 

proceso que puede observarse en los cuadros 4.3 a 4.5. 

Luego de descartar las variables independientes no significativas, el primero 

modelo seleccionado, se expresa de acuerdo a la ecuación 4.3. 

 

𝑡𝑇 = −30.18 + 2.12𝑃𝐼𝐵𝑡
𝑐𝑎𝑛 + 0.82𝑡𝑐𝑡

𝑒𝑒𝑢𝑢 + 3.45𝐼𝑁𝑃𝐶𝑡
𝑄 + 4.39𝐸𝑀𝑃𝑡

𝑚𝑥 +

 0.04𝑇𝑇𝑡
𝑄(−1) +  +92.01𝑑064 − 47.86𝑑202 + 4014.14𝑑212𝑢𝑡………………………(4.3) 

 

 donde se explica a los turistas totales de Quintana Roo mediante el propio 

turismo total rezagado un periodo (𝑇𝑇𝑡
𝑄(−1)), relacionándose de manera positiva, lo 

que indica que manteniéndose las demás variables constantes (ceteris paribus) al 

incrementarse en 1% el turismo anterior, el flujo actual incrementará en un 0.04%, 

a un nivel de significancia de 0.0000 (cuadro 4.6), resultado congruente con 

Guzmán et al. (2011), quien encontró que el turismo en México está fuertemente 

influenciado por la promoción de visitantes del periodo anterior.  

Tal como se esperaba el empleo a nivel nacional se relaciona positivamente 

con la variable dependiente, a pesar de ser una variable no estudiada en las 

investigaciones anteriores, con una probabilidad de 0.03, que al incrementar en un 

por ciento, el flujo de visitantes lo hará más que proporcionalmente en 4.4%; el tipo 

de cambio sugiere una asociación positiva, de 0.82, con un p-value de 0.02, de 

manera similar al índice de precios en Quintana Roo, con un coeficiente de 3.45 a 

un nivel de significación de 0.6 (94% de confianza), resultados asociados al tipo de 

bien que resulta el turismo, ya que al considerarse un bien de lujo, el incremento de 

los costos relativos no afectarán de manera negativa la demanda de este, hallazgos 

similares a Brida (2008) quien menciona que el turismo es considerado un bien de 

lujo para los mercados estadounidenses. 
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Los ingresos de Canadá resultaron significativos, a un nivel de confianza del 

92%, donde la regresión sugiere que, si estos incrementan en uno por ciento, el flujo 

de turistas totales aumenta al doble, en 2.12%, tal como refieren Alamilla (2013) y 

Deese (2013), en sus investigaciones para Quintana Roo y EE.UU., 

respectivamente.   

 

Cuadro 4.4 Modelos de regresión no seleccionados, turistas nacionales 
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1 214.2764 61.5359 58.4474 
-

16.1575 3.5631 
-

1.8099 
-

29.1001 1.8533 
-

112.2375         0.5955 

  0.0694 0.0000 0.0144 0.3518 0.4413 0.7340 0.2052 0.1742 0.0000           

2 202.7460 60.7574 62.2056 
-

16.8848 2.9748 
-

1.5826 
-

26.9348 1.6697 
-

112.2204 
-

0.0581       0.5962 

  0.0889 0.0000 0.0108 0.3396 0.5273 0.7688 0.2492 0.2266 0.0000 0.4854         

3 117.7520 93.9648 53.0783 
-

20.4736 4.8551 
-

3.0937 -8.5354 2.1275 
-

117.8540 
-

0.0541 1501.5820     0.7763 

  0.1866 0.0000 0.0039 0.1226 0.1699 0.4419 0.6263 0.0413 0.0000 0.3837 0.0000       

4 -44.4381 0.7977 4.5731 -2.3836 
-

0.2297 1.0721 8.4479 
-

0.0447 3.3352 0.0484 -57.0744 2887.6870   0.9941 

  0.0038 0.7615 0.1383 0.2724 0.6916 0.1062 0.0044 0.7953 0.3223 0.0000 0.2514 0.0000     

5 -33.0234 0.0662 1.6602 0.7301 0.3719 0.6888 5.4560 0.0549 2.2209 0.0487 -61.0850 2888.2600 159.2059 0.9973 

  0.0018 0.9705 0.4320 0.6309 0.3547 0.1284 0.0076 0.6414 0.3330 0.0000 0.0735 0.0000 0.0000   

6 -33.1158   1.6473 0.7485 0.3701 0.6909 5.4528 0.0542 2.2834 0.0487 -62.0276 2889.5060 159.2433 0.9973 

  0.0012   0.4250 0.5989 0.3491 0.1208 0.0071 0.6378 0.1384 0.0000 0.0059 0.0000 0.0000   

7 -33.6052   1.6505 0.7189 0.3332 0.6747 5.6995  2.3198 0.0486 -63.6794 2892.3830 158.1708 0.9974 

  0.0009   0.4209 0.6105 0.3860 0.1257 0.0034  0.1291 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000   

8 -35.0339   2.4171   0.2245 0.7206 5.9793   2.4471 0.0489 -65.2587 2893.9980 155.7082 0.9974 

  0.0003   0.0831   0.4787 0.0931 0.0013   0.1027 0.0000 0.0028 0.0000 0.0000   

9 -34.8659  2.1121   0.8659 6.2349  2.5826 0.0489 -65.8710 2895.0210 155.0926 0.9974 

  0.0003   0.1087     0.0220 0.0006   0.0816 0.0000 0.0024 0.0000 0.0000   

10 -34.2229     0.8275 6.9213  4.2159 0.0527 -76.6451 2923.3070 154.7485 0.9974 

  0.0004         0.0301 0.0001   0.0002 0.0000 0.0003 0.0000 0.0000   

Fuente: elaboración propia 

 

Se agregaron algunas variables dicotómicas, dummy, que permiten captar 

los valores anormales, los cuales corresponden a los descritos en el 

comportamiento del turismo en el capítulo uno, la primera (D20202) en el segundo 

trimestre de 2020, asociada a disminución del turismo por la pandemia por COVID-

19 y la suspensión de actividades, como una caída de gran magnitud,  la cual se ve 
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reflejada como un salto al siguiente año, en el segundo trimestre de 2021 (D20212), 

al tratarse de tasas de crecimiento anualizadas, obteniendo valores significativos en 

0.0028 y 0.0000. En el cuarto trimestre de 2006, también se incorporó una variable 

artificial, la cual se asocia a la recuperación tras el huracán Wilma que tuvo lugar en 

al año 2005, ya que para la recuperación del sector turístico en la entidad, se 

realizaron fuertes inversiones en infraestructura por parte del gobierno federal; esto 

de manera similar a Brida  (2008) y Deese (2013) quienes encontraron que los 

desastres naturales y los periodos de crisis influyen en la demanda turística  (cuadro 

4.6) (La Jornada, 2006). 

 

Cuadro 4.5 Modelos de regresión no seleccionados, turistas extranjeros 
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1 370.1785 93.3661 85.7331 -20.6510 6.4827 -4.6951 -54.8894 2.8073 -173.6867       0.5855 

  0.0449 0.0000 0.0210 0.4446 0.3692 0.5720 0.1265 0.1865 0.0000         

2 354.9263 91.8088 91.5314 -21.2596 5.7499 -4.5231 -52.5855 2.5314 -173.8624 -0.0632     0.5855 

  0.0570 0.0000 0.0158 0.4403 0.4340 0.5908 0.1510 0.2398 0.0000 0.4542       

3 -33.2209 1.3930 2.0691 0.8149 0.8028 -0.3696 3.7470 -0.0783 4.0893 0.0431 4450.7040   0.9988 

  0.0016 0.2378 0.3147 0.5766 0.0423 0.4068 0.0592 0.4946 0.0320 0.0000 0.0000     

4 -28.1462 1.1416 0.8023 2.1771 1.0722 -0.5418 2.4291 -0.0328 3.5288 0.0432 4449.4030 70.2962 0.9991 

  0.0028 0.2768 0.6645 0.1083 0.0034 0.1760 0.1731 0.7487 0.0378 0.0000 0.0000 0.0002   

5 -27.7625 1.1393 0.7900 2.1863 1.0924 -0.5304 2.2778  3.5116 0.0432 4447.9720 70.9317 0.9991 

  0.0027 0.2738 0.6667 0.1040 0.0023 0.1798 0.1813  0.0371 0.0000 0.0000 0.0000   

6 -26.9635 1.1255   2.6045 1.1289 -0.5459 2.2608   3.7226 0.0435 4451.5790 72.2205 0.9991 

  0.0026 0.2759   0.0052 0.0011 0.1628 0.1812   0.0203 0.0000 0.0000 0.0001   

7 -29.9557     3.0422 1.1371 -0.5281 2.1810  4.7200 0.0432 4467.5240 73.2638 0.9991 

  0.0005     0.0004 0.0010 0.1770 0.1971  0.0005 0.0000 0.0000 0.0001   

8 -20.4714     3.5030 1.2810 -0.7536     3.8486 0.0427 4460.5910 76.8385 0.9991 

  0.0000     0.0000 0.0001 0.0342     0.0008 0.0000 0.0000 0.0000   

9 -15.3989   5.0485 1.4618 -0.9217    0.0410 4431.4340 85.9851 0.9989 

  0.0001     0.0000 0.0001 0.0172       0.0000 0.0000 0.0000   

Fuente: elaboración propia 

 

Dicho modelo, presentó problemas de autocorrelación, aunque no de 

heterocedasticidad, por lo que se utilizó la matriz de Newey-West, para corregirlo, 

después de su aplicación podemos observar que el histograma de residuos 

presenta una forma similar, aunque no perfecta, de campana, con un estadístico JB 

de 3.28, con sesgo y curtosis cercano a 0 y 3, respectivamente, con una 
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probabilidad de 0.19, por lo que se acepta la hipótesis de normalidad. A través de 

la prueba de Breush-Godfrey se evalúa la autocorrelación, presentando una 

probabilidad en Obs*R-squared de 0.004, con lo cual se rechaza la hipótesis de no 

correlación serial; de manera similar, la homocedasticidad se verifica con la prueba 

de Breush-Pagan-Godfrey, donde el resultado de la probabilidad en Obs*R-squared 

es de 0.21, con lo cual se acepta la hipótesis nula de homocedasticidad (cuadro 

4.7). 

La regresión seleccionada para los turistas nacionales de Quintana Roo, 

sugiere resultados similares al modelo del flujo total de turistas, tal como refiere la 

ecuación 4.4. 

 

𝑡𝑁 = −24.6 + 5.45𝐼𝑁𝑃𝐶𝑡
𝑄 + 3.32𝐸𝑀𝑃𝑡

𝑚𝑥 +  0.05𝑇𝑁𝑡
𝑄(−1) + 153.36𝑑064 −

74.45𝑑202 + 2918.63𝑑212 +  𝑢𝑡………………………(4.4) 

 

Los visitantes de origen nacional son explicados a través del propio turismo 

nacional rezagado un periodo, relacionándose de manera positiva con un valor de 

0.05, interpretado como que, al permanecer constantes las demás variables 

constantes (cereris paribus), si el flujo turístico de un periodo anterior aumenta en 

1%, los turistas nacionales incrementarán en un 0.05%, a un nivel de significancia 

de 0.0000 (cuadro 4.6), resultado coincidente, como se mencionó anteriormente, 

con la literatura revisada, Guzmán et al., (2011) para México y Zhang et al. (2009) 

en Tailandia, quienes refieren que el turismo está fuertemente influenciado por la 

promoción de visitantes del periodo anterior.  

De igual manera, otra variable que resultó significativa al 89% de confianza 

es el empleo a nivel nacional, mediante una relación positiva que al presentar un 

incremento de un por ciento, la variable dependiente también lo hace más que 

proporcionalmente en 3.32%; ninguno de los tipos de cambio resultaron 

significativos, lo que se explica al ser turismo nacional, pero si lo fue el índice de 

precios en Quintana Roo, con un coeficiente de 5.45 a un nivel de significación de 

0.02, lo cual implica que aunque se encarezca este bien, el flujo no se ve afectado, 

asociado al tipo de bien que representa el turismo de Quintana Roo, ya que al 
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considerarse un bien de lujo, su demanda no se ve afectada ante un incremento en 

los precios, esto distinto a Martins et al. (2017), Culiuc (2014), Chevillon y Timbeau 

(2006) quienes mencionan que los precios relativos del turismo afectaran 

negativamente al flujo turístico si incrementan, pero similar a Brida (2008), quien 

encontró que el turismo de México es considerado un bien de lujo para el mercado 

estadounidense, además a Agiomirgianakis y Sfakianakis (2014), quienes 

encuentran que los precios turísticos elevados en países competidores benefician 

a la entrada de turistas. 

Semejante a la regresión del flujo total de turistas, se incorporaron algunas 

variables dicotómicas, dummy, asociadas a la suspensión de actividades en el 

segundo trimestre de 2020 y la recuperación de dicha crisis reflejada en el segundo 

trimestre de 2021, con probabilidades de significancia de 0.00, con coeficientes de 

-74.45 y 2918.63, con los cuales se puede verificar que los signos corresponden a 

la explicación dada; el 2006.4 se incorporó otra variable artificial, asociada a la tasa 

de crecimiento anualizada que se presentó luego  de las afectaciones del huracán 

Wilma en 2005.  

 

Cuadro 4.6 Determinantes de la actividad turística en Quintana Roo. 
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Turistas 
totales 

1 
-

30.1814 0.0444 4.3877 0.8175 3.4478 2.1243   -47.8626 4014.143 92.0084 

  0.0130 0.0000 0.0357 0.0193 0.0668 0.0860   0.0028 0.0000 0.0000 

Turistas 
nacionales 

2 
-

24.6889 0.0515 3.3200   5.4459     -74.4494 2918.634 157.3624 

  0.0634 0.0000 0.1139   0.0158     0.0000 0.0000 0.0000 

Turistas 
extranjeros 

3 
-

15.3989 0.0409  1.4618  5.0485 -0.9217  4431.4340 85.9851 

  0.0341 0.0000   0.0015   0.0000 0.0568   0.0000 0.0000 

Fuente: elaboración propia 

 

La regresión mostró problemas de autocorrelación, pero no de 

heterocedasticidad, por lo que se uso de la matriz de Newey-West, lo que corrigió 
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la correlación de los residuos, luego de su aplicación el histograma residual muestra 

forma muy parecida a la de campana, con un estadístico JB de 0.43, con sesgo y 

curtosis cercanos a 0 y 3, respectivamente, a un nivel alto de significancia de 0.81, 

ante lo que se acepta la hipótesis nula de que los residuos se distribuyen 

normalmente. A través de la prueba de Breush-Godfrey se evalúa la auto 

correlación, presentando una probabilidad en Obs*R-squared de 0.001, con lo cual 

se rechaza la hipótesis de no correlación serial; de manera similar, la 

homocedasticidad se verifica con la prueba de Breush-Pagan-Godfrey, donde el 

resultado de la probabilidad en Obs*R-squared es de 0.57, a través de la cual se 

acepta la hipótesis nula de homocedasticidad (cuadro 4.7). 

 

Cuadro 4.7 Pruebas de los modelos de regresión lineal de los determinantes de la 
actividad turística en Quintana Roo 

Variable 
Dependiente 

Modelo Normalidad Autocorrelación Heterocedasticidad 

Turistas totales 
1 3.2719 15.6420 10.7152 

  0.1943 0.0004 0.2184 

Turistas 
nacionales 

2 0.4323 13.2097 4.8029 

  0.8056 0.0014 0.5693 

Turistas 
extranjeros 

3 3.8695 22.7194 2.8631 

  0.1444 0.0000 0.8258 

Fuente: elaboración propia 

 

Por último, el modelo de regresión seleccionado para el caso de los turistas 

extranjeros en Quintana Roo (ecuación 4.5) 

 

𝑡𝐸 = −15.40 + 5.05𝑃𝐼𝐵𝑡
𝑐𝑎𝑛 + 1.46𝑡𝑐𝑡

𝑒𝑒𝑢𝑢 − 0.92𝑡𝑐𝑡
𝑐𝑎𝑛 + 85.99𝑑064 + 4431.43𝑑212 +

 0.04𝑇𝐸𝑡
𝑄

(−1) +  𝑢𝑡………………………(4.5) 

 

El modelo de la ecuación 4.5 sugiere que los visitantes de origen extranjero 

son explicados por el mismo flujo turístico extranjero rezagado en un periodo, el cual 

se relaciona positivamente, con un coeficiente de valor de 0.04, es decir, cereris 

paribus, ante un aumento del 1% en el flujo turístico de un periodo anterior, las 

personas extranjeras que visiten Quintana Roo, incrementarán en un 0.04%, a un 
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nivel de significancia de 0.0000, resultado similar encontrado en las dos variables 

dependientes anteriores, asociado a que la promoción del turismo en México influye 

en su demanda (Guzmán et al., 2011).  

Al tratarse de turismo extranjero, los ingresos de Canadá, representados por 

el producto interno, así como su tipo de cambio real resultaron significativos, en 

dicha regresión, con un p-value de 0.00 y 0.05 (cuadro 4.6), respectivamente; el PIB 

de Canadá se relaciona positivamente con el número de turistas, si este incrementa 

en 1% (cereros paribus) el flujo de visitantes lo hará en 5.04%, lo cual se asocia a 

que, como se vio en el capítulo uno, es el segundo país extranjero con mayor 

emisión de turistas al territorio mexicano, de acuerdo con SITURQ (2022); el 

coeficiente del tipo de cambio real de Canadá presenta signo negativo, lo cual se 

interpreta como si ante un encarecimiento de 1%, los turistas extranjeros 

disminuirán levemente en 0.92%, a diferencia del tipo de cambio de EE.UU., el cual 

se relaciona, con un coeficiente positivo de 1.46 a un nivel de significación de 0.001, 

lo cual implica que aunque se encarezca este bien, el flujo no se ve afectado, similar 

a lo encontrado en la regresión del flujo total de turistas, asociado a la 

conceptualización del turismo como un buen de lujo para los estadounidenses 

(Brida, 2008), pero no para el mercado canadiense, similar a los hallazgos de Lobo 

et al. (2018) quien señala que el precio o costo relativo para los estadounidenses y 

canadienses mantiene una relación negativa con el turismo de México. 

De acuerdo al análisis de los residuales, se incluyeron dos variables 

dicotómicas, dummy, la primera en el segundo trimestre de 2021 asociada al salto 

de la recuperación debido a la crisis por COVID-19, al hacer uso de tasas de 

crecimiento anualizadas, con una probabilidad de significancia de 0.00 y un 

coeficiente de 4431.43, con signo positivo; la segunda dummy, al igual que en los 

modelos anteriores, es en el cuarto trimestre de 2006 asociado la inversión y 

recuperación del sector turístico ante el huracán Wilma de 2005 en la entidad (La 

Jornada, 2006). 

El modelo de regresión presentó problemas de correlación serial en los 

residuos, aunque no de heterocedasticidad (cuadro 4.7), haciendo uso de la matriz 

de Newey-West, se corrigió dicho problema, posterior a su aplicación, en el 
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histograma de residuos se aprecia una forma semejante a la de una campana, con 

un estadístico JB de 3.87, con sesgo y curtosis cercanos a 0 y 3, respectivamente, 

con un valor de probabilidad de 0.14, suficiente para aceptar la hipótesis nula de 

que los residuos se distribuyen normalmente. A través de la prueba de Breush-

Godfrey se evalúa la autocorrelación, presentando una probabilidad en Obs*R-

squared de 0.00, con lo cual se rechaza la hipótesis de no correlación serial; de 

igual manera, la homocedasticidad se evalúa a través de la prueba de Breush-

Pagan-Godfrey, donde el resultado de la probabilidad en Obs*R-squared es de 0.81, 

con el cual se acepta la hipótesis nula de homocedasticidad. 

La literatura destaca que los ingresos de los turistas son un factor clave en la 

actividad turística, como lo demuestran Alamilla (2013) para Quintana Roo y Deese 

(2013) para EE. UU., donde el ingreso per cápita de los países emisores tiene una 

elasticidad mayor a 1. En los modelos de regresión analizados, se confirma esta 

relación, especialmente en el caso del ingreso de los turistas canadienses, donde 

se sugiere que un incremento del 1% en el ingreso de Canadá genera un aumento 

del 2.12% en el flujo total de turistas totales y un 5.04% en los turistas extranjeros. 

Según Sánchez y Cruz (2016), la depreciación del peso frente al dólar incentiva el 

turismo en México, lo cual es respaldado por Alamilla (2013) para Quintana Roo, en 

las regresiones seleccionadas, el tipo de cambio real para Canadá muestra una 

relación negativa (-0.92%) con el flujo extranjero, mientras que el tipo de cambio de 

EE. UU. tiene una relación positiva (0.82% y 1.46%) con los visitantes totales y 

extranjeros, lo cual coincide con los hallazgos de Brida (2008), quien señala que el 

turismo es considerado un bien de lujo para los estadounidenses, pero no para los 

canadienses, como también lo indica Lobo et al. (2018). 

Para el caso del índice de precios al consumidor Martins et al., (2017) y Lobo 

et al., (2018) mencionan que los precios turísticos afectan la demanda de manera 

negativa si son elevados. Sin embargo, los modelos de regresión sugieren que el 

turismo en Quintana Roo, tanto nacional como extranjero, no se ve afectado 

significativamente por el incremento de precios. Esto se alinea con la idea de que el 

turismo en Quintana Roo es un bien de lujo, según Brida (2008), no obstante, difiere 
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de estudios como los de Chevillon y Timbeau (2006), que identifican una elasticidad 

precio-demanda más alta. 

Aunque en un inicio se había considerado a la inversión extranjera directa 

como una variable explicativa debido a que Alamilla (2013) y Adeola et al. (2018) 

señalaron que impulsa el turismo a través de la mejora de la infraestructura, no se 

encontró relación alguna con las variables dependientes, por lo cual no se incluyó 

en los modelos de regresión aunque, el impacto positivo de variables como el 

empleo nacional y la recuperación tras eventos como el huracán Wilma (vinculados 

a inversiones en infraestructura) podría respaldar esta relación indirectamente. 

El turismo rezagado en un periodo resultó una variable significativa en todos 

los modelos de regresión, que como se mencionó anteriormente, es coincidente con 

la relación esperada de acuerdo a Guzmán et al. (2011) y Zhang et al. (2009) 

quienes destacan en sus investigaciones que el turismo de periodos anteriores 

influye positivamente en la actividad turística, lo que se observa en los modelos de 

regresión, tanto para el turismo total y nacional como extranjero, con coeficientes 

de 0.04%, 0.05%, y 0.04%, respectivamente. De igual manera, respecto al periodo 

de crisis, se esperaba un cambio en los datos, debido al impacto del huracán Wilma 

y la crisis por covid-19, ya que las investigaciones empíricas analizadas indicaban 

que las crisis económicas, políticas y los desastres naturales impactan 

negativamente el turismo (Martins et al., 2017; Zhang et al., 2009), en las tres 

regresiones se observa este efecto en la caída significativa del turismo durante el 

segundo trimestre de 2020 y una recuperación notable en 2021, como datos 

atípicos.  

Consideraciones finales  

El turismo en Quintana Roo representa un motor económico clave, caracterizado 

por una fuerte orientación internacional, en este capítulo se estimó los principales 

determinantes de la actividad turística, a través del método de mínimos cuadrados 

ordinarios MCO, donde en general, luego de aplicar las pruebas de especificación 

correspondientes, los resultados sugieren una influencia positiva del ingreso de los 

turistas, y del turismo rezagado en un periodo anterior en el flujo turístico. En 
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particular, se confirma que el turismo extranjero muestra una mayor sensibilidad al 

ingreso de los países emisores, como Canadá, alineándose con la literatura previa. 

Además, el turismo en Quintana Roo es considerado un bien de lujo para ciertos 

mercados, su demanda no se ve significativamente afectada por incrementos en los 

precios, lo que difiere de estudios realizados en otros territorios. Además, el mayor 

hallazgo es la influencia positiva del empleo nacional en los tres casos de las 

llegadas de turistas, aunque no se encontraron trabajos que lo señalaran 

directamente como un determinante. Finalmente, el periodo relacionado con el 

huracán Wilma y la pandemia por COVID-19 interfirieron en el comportamiento de 

los flujos de visitantes, tanto total, nacional y extranjero. 
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Conclusiones 

El turismo es un sector estratégico en el desarrollo económico global, destacándose 

por su impacto en la generación de ingresos, creación de empleos y atracción de 

inversión extranjera directa. Es una actividad que contribuye positivamente a las 

economías mediante efectos directos, indirectos e inducidos. Durante el periodo 

2006-2022, el turismo a nivel global ha tenido un comportamiento en general estable 

y creciente, representó en promedio el 9.5% del PIB mundial, y a pesar del impacto 

de la pandemia de COVID-19, en 2022 aportó 8.5%, equivalente a 7.7 billones de 

dólares. En México, presentó una trayectoria similar, contribuyó con el 8.7% del PIB 

nacional en promedio durante el mismo periodo, alcanzando en 2022 una aportación 

de 2.37 millones de pesos. Específicamente, en la entidad de interés de esta 

investigación, la cual se encuentra en el lugar número uno en la recepción de 

turismo a nivel nacional, mostró un comportamiento similar al nacional y mundial, a 

excepción de una caída en el primer trimestre de 2006 debido al huracán Wilma que 

impacto el territorio en el cuarto trimestre de 2005; dicha actividad generó 

aproximadamente 133,900 empleos en Quintana Roo y concentró a 13.5 millones 

de turistas, el 47.06% del total nacional previo a la pandemia, lo que representó una 

contribución del 48% de su PIB estatal, recibiendo en promedio de 2006 a 2022 al 

42.8% del turismo en todo el país.  

El objetivo principal de esta investigación fue identificar los principales 

determinantes económicos y no económicos de la actividad turística en Quintana 

Roo, México, entre 2006 y 2022. Para ello, se planteó la pregunta de investigación, 

¿Cuáles fueron los principales determinantes económicos y no económicos de la 

actividad turística de Quintana Roo durante este periodo?, proponiendo una 

hipótesis general que sugiere que los determinantes de la actividad turística de 

Quintana Roo, México, en el periodo 2006-2022 están asociados a factores 

económicos y no económicos, particularmente, los económicos integrados por el 

ingreso de los principales visitantes de la entidad (medido por el PIB 

estadounidense, canadiense y mexicano o, este último, alternativamente por el 

empleo nacional), el precio del turismo (el tipo de cambio asociado con la moneda 

de los principales visitantes extranjeros y el índice de precios de la entidad), además 



116 
 

de los no económicos (relacionados a las preferencias de los consumidores), como 

el nivel de delincuencia, la infraestructura (medida por la inversión extranjera 

directa), y la demanda de un periodo previo.   El análisis incluyó la exposición del 

comportamiento turístico en Quintana Roo, la descripción del enfoque teórico para 

el análisis de la demanda turística, y la aplicación de modelos de regresión 

econométrica. 

Por lo cual, la tesis se dividió en cuatro capítulos. El primero expuso el 

comportamiento del turismo global, nacional y regional, desde sus inicios como una 

actividad rudimentaria, donde el hombre primitivo se desplazaba entre diferentes 

territorios en busca de alimentos, hasta convertirse en un sector económico global 

de gran relevancia en el siglo XXI, encontrando que factores como la globalización, 

los avances tecnológicos y la integración económica internacional han sido cruciales 

para su crecimiento, fomentando una mayor movilidad de personas y una 

diversificación amplia de destinos. 

En general, a nivel mundial, el sector turístico ha tenido un comportamiento 

constante y creciente, de 2006 a 2022 creció a una tasa promedio anual de 4,3%, 

en el periodo previo a la pandemia la tasa de crecimiento fue del 5.1%, aunque con 

un desplome en 2009 del 7.3% debido a la gran recesión mundial, y otro del 50.4% 

en el 2020, debido a la pandemia por Covid-19, con tasas altas de recuperación a 

partir de 2021, con 21.8%, y de 32.3% en 2022, mostrando una aportación promedio 

del 10.0% al PIB mundial durante todo el periodo. 

En el contexto mexicano, el turismo se ha consolidado como un motor 

económico fundamental, principalmente desde los años 60 donde se incrementó 

sustancialmente el flujo turístico en la nación, impulsado por su riqueza cultural y 

natural, entre 1970 a 1990 México experimentó el mayor crecimiento de su actividad 

turística, y en los últimos años ha presentado una trayectoria relativamente 

constante con una tasa de crecimiento promedio anual de 1.2% entre 2006 a 2022, 

aunque con algunas caídas, como en 2009 de 3.8% debido a la recesión económica 

mundial y en 2020, disminuyendo en 25.8% a raíz de las restricciones por Covid-19; 

es destacable que no se tuvo una contracción del 100% en el sector turístico, debido 

a que a partir del tercer trimestre del 2020 se comenzaron a reanudar algunas 
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actividades con aforo limitado y ciertos protocolos, además de que las nuevas 

tendencias como la publicidad digital y el fomento al turismo interno ayudaron a 

mitigar este impacto. 

Quintana Roo es un destino clave que lidera la recepción de turistas en el 

territorio mexicano. A partir del desarrollo de Cancún, en 1975, el turismo se 

convirtió en el principal motor económico de la región, aunado a inversiones 

nacionales e internacionales, que promovieron otros destinos turísticos en el estado, 

como Cozumel, Tulum y Bacalar, concentrando al 42.8% del turismo total, en 

promedio de 2006 a 2022. Dicho sector ha presentado en general una evolución 

creciente, durante 2006 a 2022, en el segundo trimestre de 2009 presentó una caída 

principalmente en los turistas extranjeros, aunque de baja de baja profundidad, del 

28.8%, a causa de la recesión mundial de 2009 y un decremento en las llegadas 

totales de 98.3% durante en el segundo trimestre de 2020, explicada por la 

pandemia de Covid-19. Distinto al comportamiento del turismo global y nacional, las 

llegadas totales en Quintana Roo, muestran una caída en el primer trimestre de 

2006 del 32.1%, con una recuperación bastante rápida en el cuarto trimestre de este 

mismo año del 107%, lo cual puede asociarse al huracán Wilma que arribó al estado 

en el cuarto trimestre de 2005. 

Luego del análisis de la trayectoria del turismo en el estado de Quintana Roo, 

en el mismo capitulo uno, se presentan los factores que pueden explicar a la 

demanda turística, de acuerdo con la revisión de literatura nacional e internacional; 

planteando a variables económicas como el PIB de los principales países emisores 

de turismo y el correspondiente tipo de cambio, al ser Quintana Roo un destino con 

mayor porcentaje de turistas extranjeros que nacionales, además a la inversión 

extranjera directa (IED), y el índice nacional de precios al consumidor (INPC) de la 

entidad como medida de la inflación o precios relativos del turismo, calculando para 

cada una de ellas, el coeficiente de correlación de Pearson, que mostró en general 

una mayor asociación entre los ingresos de los turistas y del INPC con las llegadas 

totales, así como tipo de cambio de EE.UU. con las llegadas extranjeras; y una 

asociación débil de la IED con todas las variables dependientes. 
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El segundo capítulo examinó la ley de la demanda, planteándola como el 

sustento teórico de la investigación, al permitir comprender la relación de la 

demanda con los diversos factores que pueden modificarla, desde las aportaciones 

clásicas de Adam Smith, quien argumento que la demanda surge con el actuar de 

cada individuo que busca satisfacer sus propias necesidades, construyendo las 

bases de la teoría de la demanda, hasta Alfred Marshall quien formaliza 

matemáticamente dicha teoría, demostrando que la oferta y la demanda determinan 

los precios, además sostiene que la demanda y los precios mantienen una relación 

inversa, llevando a conceptos como el equilibrio de mercado y la elasticidad de la 

demanda, la cual muestra que existen factores subyacentes como las preferencias 

del consumidor, la ampliación del mercado o el precio de bienes sustitutos y 

complementarios que también pueden afectar a dicha demanda. De esta manera 

se comprueba que dicho enfoque permite explicar los determinantes de la actividad 

turística, ya que, el precio de los servicios turísticos está ligado al tipo de cambio 

para los visitantes extranjeros, donde una depreciación de la moneda local reduce 

los costos, incentivando la demanda, y el índice de precios, mide los precios locales 

que si se encarecen puede deprimir la actividad. Además, el ingreso de los 

consumidores, medido por el PIB del país de origen de los turistas o el empleo, se 

espera influyen en el poder de compra. Las preferencias y gustos de los 

consumidores están influenciados por la publicidad y factores como la seguridad, 

que pueden favorecer o desincentivar ciertos destinos, por lo cual la inversión 

extranjera directa (IED) impulsa la infraestructura turística, lo que puede atraer más 

visitantes, el nivel de inseguridad y la demanda de un periodo previo influyen en los 

interés del consumidor. 

El tercer capítulo presenta la metodología econométrica usada para el 

análisis de los determinantes de la actividad turística de Quintana Roo, la cual se 

basa en el modelo de regresión lineal, útil para predecir el valor de una variable a 

partir de los valores conocidos de otras, si se cumple con los supuestos 

fundamentales del modelo clásico, como la linealidad, homocedasticidad, no 

autocorrelación y normalidad de los errores; además se desarrolla el método de 

solución de mínimos cuadrados ordinarios MCO y sus respectivas pruebas de 
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significancia como las pruebas de los estadísticos t y F, esenciales para garantizar 

la validez de las estimaciones. 

Finalmente, en el cuarto capítulo  se analizó los principales factores 

subyacentes de la actividad turística de Quintana Roo, bajo el enfoque teórico de la 

ley de demanda similar a autores como Martins et al. (2017), Ibragimov (2022), 

Adeola et al. (2018), Guzmán et al. (2011), Lobo et al. (2018), Brida (2008), que han 

estudiado la demanda turista en función de su precio y el ingreso de los 

consumidores; en primer lugar, luego de la revisión de literatura se establecieron las 

variables dependientes con las llegadas de turistas totales, nacionales y extranjeros 

en Quintana Roo, para las variables explicativas el PIB de México, de EE.UU y de 

Canadá; el tipo de cambio de EE.UU. y Canadá; la inversión extranjera directa IED; 

la incidencia delictiva; el nivel de empleo nacional, el índice de precios al consumidor 

INPC de Quintana Roo y la demanda de un periodo previo,  

 Seguido a ello, se realizó un análisis estadístico exploratorio, mediante las 

estadísticas descriptivas de las variables, se observó una distribución no normal de 

estas, además mediante un análisis de dispersión se sugirió el tipo de relación con 

cada una de las variables independientes, en primera instancia se observó un 

comportamiento desigual entre en periodo de 2006 a 2019 y el de 2020 a 2022, en 

general las gráficas sugieren que las llegadas de los turistas mantienen una relación 

positiva y moderada con los ingresos de estos, el tipo de cambio algunas veces se 

relaciona negativamente y otras de manera positiva, el empleo positivamente, 

además la IED muestra un grado de relación cero con todas las variables, lo cual 

se reafirmó con los coeficientes de correlación obtenidos, mediante la matriz de 

correlación, coincidente con el coeficiente de correlación de Pearson calculado en 

el capítulo uno. 

 Posteriormente, se utilizó el método de mínimos cuadrados ordinarios MCO 

modelos, para estimar a los turistas totales (TC_TT_QR_SA), nacionales 

(TC_TN_QR_SA) y extranjeros (TC_TE_QR_SA), dichos modelos se realizaron de 

lo general a lo particular, incluyendo en la primera regresión a todas las variables, 

el PIB de México (TC_PIB_MX), EE.UU. (TC_PIB_EU) y Canadá (TC_PIB_CAN); 

el tipo de cambio (TC_TC_EU y TC_TC_CAN); el índice de precios (TC_IPC_QR); 
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el número de delitos (TC_DELITOS); y el empleo nacional (TC_EMPLEO_MX), 

eliminando paulatinamente a las variables no significativas con la finalidad de 

seleccionar un modelo pertinente, 

Los principales hallazgos van de acuerdo a la hipótesis planteada, al 

encontrarse que los principales determinantes que influyen en la demanda turística 

de Quintana Roo se asocian a factores económicos y no económicos, ya que los 

resultados sugieren que el turismo de Quintana Roo, en general, se explica por el 

turismo rezagado un periodo, congruente con Guzmán et al. (2011), quienes 

encontraron que el turismo en México está fuertemente influenciado por la 

promoción de visitantes del periodo anterior y con Zhang et al. (2009) en Tailandia, 

quienes refieren que el turismo está fuertemente influenciado por la promoción de 

visitantes del periodo anterior. Según Sánchez y Cruz (2016), la depreciación del 

peso frente al dólar incentiva el turismo en México, lo cual es respaldado por Alamilla 

(2013) para Quintana Roo, sin embargo, en las regresiones seleccionadas, 

solamente el tipo de cambio real para Canadá muestra una relación negativa con el 

flujo extranjero. 

Mientras que, en la mayoría de los casos, el tipo de cambio junto con el índice 

de precios, resulta positivo, lo cual se puede asociar a que el incremento de los 

costos relativos no afectará de manera negativa la demanda de este, hallazgos 

similares a Brida (2008) quien menciona que el turismo es considerado un bien de 

lujo para los mercados estadounidenses y a Agiomirgianakis y Sfakianakis (2014) 

quienes encuentran que los precios turísticos elevados en países competidores 

benefician la entrada de turistas, aunque distinto a Martins et al. (2017), Culiuc 

(2014), Chevillon y Timbeau (2006) quienes mencionan que los precios relativos del 

turismo afectaran negativamente al flujo turístico si incrementan. 

Alamilla (2013) y Adeola et al. (2017) señalaron que el turismo se impulsa a 

través de la mejora de la infraestructura, sin embargo, en esta investigación no se 

encontró relación alguna con las la inversión extranjera directa IED; por otra parte, 

la inclusión del empleo nacional para explicar el flujo turístico de Quintana Roo, es 

la principal aportación de esta investigación, al resultar relacionado positivamente 

en todos los casos, a pesar de que no ser una variable mencionada de manera 
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directa dentro de la literatura revisada, solamente de manera indirecta como Adeola 

et al. (2018) quienes mencionan que la inversión en infraestructura y la estabilidad 

política, lo cual genera empleo, impulsan el turismo en África, o Humérez (2015) 

quien retoma algunos indicadores sociales como el nivel de vida y la tasa de 

matriculación que se relacionan con el empleo, encontrando que fomentan la 

actividad turística en Bolivia.  

Se agregaron variables dicotómicas, dummy para capturar los valores 

anómalos, descritos en el capítulo uno, como en el segundo trimestre de 2020, 

D20202, un desplome de la actividad turística debido a la crisis por la pandemia de 

Covid-19 y la restricción del turismo como una actividad no esencial, caída de gran 

magnitud, que se refleja como un salto en el segundo trimestre de 2021, D20212, 

de igual manera significativa y con el signo correspondiente; además como era de 

esperarse en el cuarto trimestre de 2006, se hizo uso de otra variable artificial con 

signo positivo, al asociarse con la recuperación de las playas de Quintana Roo, 

luego del paso del huracán Wilma, en el cuarto trimestre de 2005. Dichos resultados 

son congruentes con Zhang et al., 2009 y Martins et al., 2017, quienes en sus 

investigaciones indican que los desastres naturales y las crisis económicas y 

políticas hacen que disminuya el turismo. En conclusión, los resultados de esta 

investigación refuerzan la importancia del ingreso de los turistas, la dinámica del 

tipo de cambio y la resiliencia del turismo en Quintana Roo ante crisis económicas, 

a partir de lo cual se sugiere tomar medidas de prevención ante desastres naturales 

que pudieran presentarse, además de mantener estrategias de promoción turística 

continuas, enfocadas mercados clave como Estados Unidos; de la misma manera, 

incentivar el empleo y la calidad en este, al tener un impacto positivo en la atracción 

de turistas.  

Aunque el aumento en costos relativos no parece afectar la demanda para 

algunos mercados, es importante asegurar una estructura de precios competitiva 

frente a otros destinos. Finalmente, se sugiere diversificar los mercados, a través 

de la promoción turística, para reducir la dependencia a dos principales mercados 

extranjeros (EE.UU, y Canadá), dichas sugerencias, en conjunto, pueden contribuir 

al crecimiento económico de Quintana Roo al fortalecer su sector turístico.  
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