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Observatorio de turismo como instrumento de generación de información estratégica 

para el sector turístico 

 

I. Introducción 

 
Para la Organización Mundial del Turismo (OMT) un observatorio de turismo es un 

instrumento en el cual se utilizan indicadores de turismo sostenible y que es esencial para 

los procesos de elaboración de políticas, planificación y gestión en los destinos (United 

Nations World Tourism Organization [UNWTO], 2019a). La OMT posee un organismo 

especializado en observatorios de turismo sostenible denominado Red de Observatorios de 

Turismo Sostenible de la Organización Mundial del Turismo (INSTO, por sus siglas en 

inglés). Este organismo tiene como objetivo contribuir a la mejora continua en 

sostenibilidad y resiliencia del sector turístico a través de un monitoreo continuo, 

sistemático y oportuno del comportamiento y del impacto del turismo. Con la aplicación 

sistemática de técnicas de monitoreo, evaluación y gestión de información, esta iniciativa 

provee de herramientas clave para sustentar la formulación e implementación de políticas, 

estrategias, planes y gestión de procesos del turismo sostenible (International Network of 

Sustainable Tourism Observatories [INSTO], s.f.).  

En el preámbulo de la Convención del Patrimonio Mundial sobre la Protección del 

Patrimonio Mundial Cultural y Natural (WHC, por sus siglas en inglés) de 1972, se expone 

que algunas partes del patrimonio cultural y natural tienen un interés excepcional y, por lo 

tanto, deben ser preservadas como parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad como un 

todo. Además, considerando la magnitud y la gravedad de los peligros que amenazan al 

patrimonio cultural y al patrimonio natural, corresponde a la comunidad internacional en su 
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conjunto participar en la protección del patrimonio cultural y natural de valor universal 

excepcional, mediante la concesión de una ayuda colectiva que, aunque no sustituya a la 

acción del Estado Parte, sirva de complemento eficaz a esta. Por lo tanto, para garantizar la 

preservación del patrimonio se exige una convención que establezca un sistema eficaz de 

protección colectiva del patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional 

(Convención del Patrimonio Mundial [WHC], s.f.).  

Por otro lado, en el Artículo 1 de la Convención del Patrimonio Mundial se define al 

patrimonio cultural clasificándolo en tres categorías: monumentos, grupos de edificaciones 

y sitios. La primera categoría comprende obras arquitectónicas, obras de escultura y pintura 

monumental, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cuevas y 

combinaciones de elementos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 

vista de la historia, el arte o la ciencia. La segunda categoría se refiere a grupos de edificios 

separados o conectados que, por su arquitectura, su homogeneidad o su lugar en el paisaje, 

tienen un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte o la 

ciencia. La tercera categoría contiene a las obras del hombre o las obras combinadas del 

hombre con la naturaleza, y las zonas, incluidos los sitios arqueológicos, que tengan un 

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

antropológico (WHC, s.f.).  

La Lista del Patrimonio Mundial contiene a todos los sitios considerados patrimonio 

cultural, natural o mixto por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO). Para ser incluidos en la lista, los sitios deben tener un 

valor universal excepcional y cumplir con al menos uno de los diez criterios seleccionados 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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[UNESCO], s.f.). En total son 1,121 sitios en 167 Estados Parte los que se encuentran 

inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, los cuales se componen por 213 bienes 

naturales, 869 bienes culturales y 39 mixtos (UNESCO, s.f.).  

Dentro de la categoría de bienes culturales se incluyen ciudades o centros históricos 

considerados de valor excepcional. México tiene once ciudades (en diez declaratorias) 

declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO y ocupa el cuarto lugar a nivel 

mundial de los países con mayor número de ciudades inscritas en la Lista del Patrimonio 

Mundial. En cuanto a América, una cuarta parte de las ciudades patrimonio que se 

encuentran en este continente están ubicadas dentro del territorio mexicano, lo cual pone a 

México en la posición número uno (Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del 

Patrimonio Mundial [ANCMPM], s.f.).  

Existe un organismo que aglutina a todas las Ciudades Patrimonio en México, este 

es la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial. En el año 2010 

nace el proyecto Observatorio Turístico de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial como 

iniciativa de esta asociación para generar información sobre el comportamiento del turismo 

por temporalidades en ciudades que han sido declaradas por la UNESCO como Patrimonio 

Mundial (Domínguez, 2015). Sin embargo, el proyecto fue cancelado en 2018 debido a la 

complejidad que implicaba mantener una continuidad ante la constante rotación de 

directores y secretarios de turismo cada tres años en distintas fechas. Aunque la Asociación 

sigue mostrando interés por el proyecto (P. Domínguez, comunicación personal, 7 de abril 

de 2021).  

Por último, es puntual mencionar que el presente trabajo de investigación se 

circunscribe al proyecto del Programa de Honores denominado Observatorio turístico de 
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Ciudades Patrimonio en México, el cual está enfocado en el análisis de información 

turística de ciudades mexicanas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

Dada la complejidad de monitorear la actividad turística en el mundo por los 

observatorios turísticos para generar información estratégica para el sector turístico, se ha 

considerado pertinente analizar dos observatorios,  uno de ellos que pertenezca al ámbito 

nacional y que observe Ciudades Patrimonio con nombramiento de la UNESCO adscritas a 

la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, y otro que esté 

fuera del territorio mexicano, ambos con la característica esencial de que pertenezcan a la 

red INSTO.  

 

I.1 Planteamiento del problema 

En 2019, el sector turismo tuvo un crecimiento del 3.5% contra un 2.5% de crecimiento de 

la economía global, de acuerdo con el último Reporte de Impacto Económico (EIR) de la 

organización World Travel and Tourism Council (WTTC) en colaboración con Oxford 

Economics. Este estudio también arrojó que uno de cada cuatro nuevos trabajos en 2019 

fue creado por el sector. El impacto directo, indirecto e inducido del sector turismo en ese 

mismo año fue de un 10.3% en el Producto Interno Bruto (PIB) global, en el cual 

Latinoamérica aportó el 8.8%, y 330 millones de trabajos alrededor del mundo (World 

Travel and Tourism Council [WTTC], 2020).  

Diferentes países en el mundo cuentan con observatorios de turismo que se 

encargan de recopilar, analizar y gestionar información del campo turístico, algunos de 

ellos lo hacen a nivel nacional, regional o local. Actualmente, la Red de Observatorios de 
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Turismo Sostenible de la Organización Mundial del Turismo cuenta con 30 observatorios 

de distintos destinos alrededor del mundo que están comprometidos con la medición 

continua y oportuna de los impactos del turismo, y que proporcionan evidencia fiable y 

actualizada para mejorar los procesos de toma de decisiones a nivel local. Ocho de estos 

observatorios se encuentran en distintos destinos de China, uno en Grecia, uno en México, 

uno en Brasil, cinco en Indonesia, uno en Croacia, uno en Estados Unidos, uno en Nueva 

Zelanda, uno en Italia, uno en Panamá, uno en Guatemala, uno en Argentina, uno en 

Australia, uno en Canadá, tres en Portugal y dos en España, como se visualizan en el mapa 

de la figura 1 (INSTO, s.f.).  

Figura 1. Mapa de los observatorios que están inscritos en la red INSTO. 

 

Fuente: sitio web oficial de la red INSTO.  

El turismo es uno de los sectores económicos más importantes en este país. De 

acuerdo con los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
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(INEGI), el Producto Interno Bruto Turístico de México en el año 2019 representó el 8.7%. 

En el mismo año, el turismo aportó el 5.8% de los puestos de trabajo ocupados 

remunerados en el total nacional (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 

2020). 

En México la información estadística en materia de turismo es escasa y con la 

desaparición de la Subsecretaría de Planeación y Política Turística en agosto de 2020, y con 

ella el Grupo Técnico de Planeación y Desarrollo Turístico, el acceso a información 

oportuna se limita a los programas de la administración federal encargados de la 

recopilación y publicación de estadística turística como el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía a través de la Cuenta Satélite de Turismo y el Sistema Nacional de la 

Información Estadística del Sector Turismo de México (DataTur) perteneciente a la 

Secretaría de Turismo Federal (SECTUR). Además de estas instituciones, existen otros 

organismos en el país que participan en la recolección y análisis de datos, entre los cuales 

se encuentran las Secretarías de Turismo estatales, Direcciones de Turismo municipales, 

asociaciones empresariales del sector turístico y prestadores de servicios turísticos (Nieves 

& Bocanegra, 2018). Sin embargo, la cantidad de información se va limitando en 

proporción a la delimitación geográfica que se realice, por este motivo la demanda de 

información estadística oportuna y confiable crece a la par de la necesidad de los 

operadores del turismo para tener más herramientas y disminuir el riesgo al momento de 

tomar decisiones.  

Algunos destinos del país han realizado esfuerzos para implementar observatorios 

turísticos locales, todos con distintos grados de avance. El observatorio de turismo mejor 

consolidado es el del estado de Guanajuato, el cual incluye información turística de las 
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Ciudades Patrimonio de Guanajuato y San Miguel de Allende, además de que pertenece a 

la Red de Observatorios de Turismo Sostenible de la Organización Mundial del Turismo.  

 

I.2 Objetivo general 

Identificar la generación de información estratégica para la toma de decisiones en el sector 

turístico mediante un estudio de caso.  

 

I.3 Objetivos específicos 

a) Identificar la definición y estructura de un observatorio de turismo.  

b) Investigar cómo funciona un observatorio y las actividades que se desempeñan 

dentro del mismo.  

c) Indagar diferentes metodologías que se emplean en un observatorio de turismo.  

d) Identificar los distintos indicadores que se utilizan para medir el desempeño del 

turismo.  

e) Identificar los datos que se generan en un observatorio de turismo. 

f) Examinar la forma en que se presenta y publica la información generada por un 

observatorio turístico.  

g) Identificar la importancia de la información que se genera en un observatorio 

turístico.  
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I.4 Justificación 

Para Valverde y Benavides (2017) el turismo es uno de los sectores que han adquirido 

mayor importancia en la economía del siglo XXI. Además, este se encuentra en el centro de 

las estrategias para el desarrollo a nivel global, regional y local, cuyo objetivo es posicionar 

el lugar como un destino atractivo para los turistas, implementando estrategias para 

fomentar la actividad turística. Incluso lugares con poca o nula experiencia se están 

promoviendo como destinos turísticos, fenómeno que apoya la diversificación de la 

actividad.  

Mendoza, Yumisaca, Freire Rendón y Ullauri (2016) mencionan que siendo una 

actividad que impacta directamente en la economía, la sociedad y el ambiente, los efectos 

del turismo son en su mayoría benéficos para el desarrollo de un país; por este motivo se ha 

instaurado como el motor que moviliza las economías a escala mundial, echando mano de 

la participación estratégica y oportuna del sector público y privado tanto como de la 

comunidad.  

La diversificación de los mercados y el interés de los turistas por presenciar 

experiencias novedosas han favorecido al turismo cultural. Anteriormente, los destinos de 

este tipo de turismo se limitaban a zonas arqueológicas y ciudades con un pasado colonial 

con turistas altamente especializados. Este fenómeno ha cambiado con el paso del tiempo, 

ahora además de lo anterior, la oferta para el turismo cultural incluye la visita a Ciudades 

Patrimonio, las cuales en su mayoría cuentan con un pasado colonial. En adición a esto, se 

encuentra la puesta en valor del patrimonio tangible e intangible, permitiendo la entrada de 

pequeñas ciudades y pueblos con tradiciones, artesanías, gastronomía, etc. al mercado 

turístico (Valverde & Benavides, 2017).  
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Particularmente el turismo cultural y patrimonial permite generar ingresos para 

efectuar los proyectos de conservación del patrimonio y cultiva un sentimiento de orgullo 

de la población de los destinos, además de los beneficios propios que fomenta el turismo en 

general, como la mejora de la competitividad, la creación de empleos, el crecimiento 

económico, entre otros. Aunque se debe hacer una buena gestión de los recursos para que 

dichos beneficios puedan surgir (Carrillo-Hidalgo et al., 2019).  

Con la pandemia de COVID-19, el turismo se ha visto afectado con una pérdida del 

43% de los empleos en el sector y de 43% en el PIB turístico global, según cifras de la 

WTTC expuestas en la presentación de la presidente y CEO de este organismo, Gloria 

Guevara en el foro de “Quiero Aprender A” (2021). Sin embargo, en la misma presentación 

se muestra que históricamente el turismo ha tenido un tiempo de recuperación promedio de 

19.4 meses por crisis de enfermedades y/o brotes. Lo que da lugar a expectativas favorables 

en la recuperación de la presente crisis. En 2020, el G20 convocó a líderes del sector 

público y privado del turismo alrededor del mundo para reunirse con el fin de crear un plan 

de recuperación de 100 millones de empleos (Guevara, 2021).  

Mendoza, Yumisaca, Freire Rendón y Ullauri (2016) sugieren que para que la 

industria turística alcance su máximo avance es necesario realizar una planificación 

constante que vaya dirigida hacia la sostenibilidad de los recursos empleados y que esta 

primero debe tener fundamentos en información estadística de primera mano, para así 

incurrir en una toma de decisiones acertada considerando las tendencias del mercado, las 

necesidades de la demanda y el cumplimiento de las expectativas de los visitantes al viajar 

a un determinado destino turístico.  
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Los observatorios son espacios autónomos e interdisciplinarios que trabajan con 

diversas fuentes que se encargan de recopilar y proporcionar datos. Mediante una gestión 

de estos datos se pueden conocer diferentes resultados de los problemas que se presentan en 

el mundo globalizado (Ninahualpa, 2017). Los observatorios se han instaurado como una 

solución ante la carencia de información requerida a nivel local y regional para la toma de 

decisiones oportunas en el sector objeto de estudio (Salazar, 2016). 

Los observatorios turísticos a través de sus distintos indicadores permiten medir, 

evaluar y analizar ámbitos como el natural, el cultural, el social y el económico en el 

contexto real de un destino. Una vez realizado el análisis de datos, se obtienen resultados 

confiables y comprobables de vital importancia en la toma de decisiones para el desarrollo 

del destino turístico (Ninahualpa, 2017), contribuyendo también a la identificación de los 

impactos del turismo por medio de sus informes, constituyéndose como la mayor fuente de 

información confiable dentro de un territorio (Padilla et al., 2020).  

Por lo anterior, se considera importante dar seguimiento a lo que sucede en el 

fenómeno turístico dentro de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, en ese sentido se 

pretende hacer un estudio de caso del Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato en 

México y el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en Argentina, mismos 

que pertenecen a la red INSTO de la Organización Mundial del Turismo y que con éxito 

llevan a cabo las actividades del observatorio, para conocer el tipo de información que se 

genera en cada uno.  

Finalmente comentar que este trabajo se realizó dentro del proyecto titulado 

Observatorio Turístico de Ciudades Patrimonio en México que pertenece al Programa de 

Honores de la Universidad de las Américas Puebla y fue cancelado en 2020 por motivos de 
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coyuntura. En dicho proyecto se estudiaron las fluctuaciones de la actividad turística en 

distintos periodos vacacionales en las Ciudades Patrimonio Mexicanas, actividad que cesó 

en 2018; sin embargo, en 2019 (año en que el autor se incorpora al proyecto) continuó el 

análisis de la actividad turística en la ciudad de Puebla, que es una ciudad con declaratoria 

de la UNESCO. Las actividades del proyecto consistieron en el análisis e interpretanción de 

datos obtenidos a partir de cuestionarios que fueron aplicados directamente a los visitantes 

como parte del monitoreo de indicadores turísticos sobre el perfil socioeconómico, plan de 

viaje, patrones de viaje, medios de comunicación, sustentabilidad, gasto turístico, 

satisfacción y origen del visitante para la generación de información estratégica para el 

sector turístico. Además, se elaboraron reportes, barómetro turístico y perfil del visitante a 

la ciudad por cada periodo vacacional, que fueron utilizados por las Direcciones de 

Turismo, los Gobiernos Municipales y el sector empresarial en el proceso de decisión sobre 

posicionamiento y promoción turística de las Ciudades Patrimonio de México; además 

fueron compartidos con la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio 

Mundial como parte del Observatorio Turístico de Ciudades Mexicanas Patrimonio 

Mundial. Por lo estudiado en dicho proyecto, se hace énfasis en la importancia de la 

implementación de un observatorio turístico que de seguimiento a la evolución de la 

actividad turística en Ciudades Patrimonio como instrumento de generación de información 

estratégica para la planeación y gestión del turismo en estos sitios, considerando sus valores 

culturales y patrimoniales, ante la escasez de información en el ámbito turístico en México.   
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II. Revisión de la literatura 

II.1 Turismo 

Para efectos del presente trabajo se tomará como base la definición promulgada por la 

Organización Mundial del Turismo. 

La Organización Mundial del Turismo define al turismo como: 

…un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de 

personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, 

profesionales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser o 

bien turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo abarca sus 

actividades, algunas de las cuales suponen un gasto turístico (UNWTO, s.f.).  

En otras palabras, se entiende el turismo como el conjunto de actividades que 

realiza una persona que se encuentra fuera de su lugar de residencia por motivos de placer, 

negocios o personales, denominada viajero o visitante, durante su estancia en el destino.  

La OMT hace una diferencia entre turista y excursionista. Entendiéndose como 

turista a un visitante cuyo viaje incluye al menos una pernoctación, caso contrario del 

excursionista conocido como visitante de día debido a la ausencia de pernoctación en el 

destino (RIET, 2008, citado en UNWTO, s.f.). Asimismo, se distingue al residente del no 

residente. Siendo el primero una persona “cuyo centro de interés económico predominante 

está ubicado en su territorio económico” (UNWTO, s.f.). Por lo tanto, el segundo es una 

persona “cuyo centro de interés económico predominante está ubicado fuera de su territorio 

económico” (UNWTO, s.f.). 

Otro de los conceptos que componen la definición de la OMT es el de gasto 

turístico, este se refiere a la suma de dinero que paga un viajero para adquirir bienes, 
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servicios u objetos, antes y durante su viaje. Incluyendo los gastos efectuados por el propio 

visitante y los gastos pagados o reembolsados por otros (RIET, 2008, citado en UNWTO, 

s.f.).  

Por su parte, un destino turístico, según la OMT, es el lugar que visita el viajero y es 

de carácter fundamental para la decisión de realizar el viaje (RIET, 2008, citado en 

UNWTO, s.f.).  

Profundizando en la definición de turismo de la OMT antes mencionada, se tiene 

que el turismo se compone de tres factores principales, actividad (aquello que realiza el 

visitante durante su viaje y que puede sugerir un gasto turístico), espacio (el turismo 

implica y exige un desplazamiento) y tiempo (turista y excursionista).  

Existen numerosas clasificaciones del turismo. De acuerdo con el criterio origen-

destino del turista se tiene lo siguiente. 

• Turismo emisor. Visitas y actividades realizadas por los residentes de un país 

cuando salen de él (outbound) (Universidad de Murcia, 2012). 

• Turismo receptor. Visitas y actividades realizadas por los no residentes en un 

país cuando llegan a él (inbound, incoming) (Universidad de Murcia, 2012). 

• Turismo interno. Visitas y actividades realizadas por los residentes de un país 

cuando viajan dentro de él (domestic) (Universidad de Murcia, 2012). 

• Turismo interior. Engloba el turismo interno y el turismo receptor (RIET, 2008, 

citado en UNWTO, s.f.). 

• Turismo nacional. Abarca el turismo interno y el turismo emisor (RIET, 2008, 

citado en UNWTO, s.f.). 
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• Turismo internacional. Incluye el turismo receptor y el turismo emisor (RIET, 

2008, citado en UNWTO, s.f.). 

Existe una amplia gama de prácticas realizadas por los turistas durante sus viajes: 

todo tipo de lugares (campo, mar, montaña, desierto, balneario, ciudad, sitio, metrópolis, 

etc.), todo tipo de propósito (descubrir, jugar, relajarse) y todo tipo de prácticas (esquiar, 

beber vino, jugar al golf, surfear, tocar música, hacer senderismo, visitar, etc.) (Darbellay & 

Stock, 2012). 

Igualmente se clasifica el turismo por segmento de mercado como aparece en la 

tesis doctoral de la Dra. Elena de los Reyes Cruz-Ruiz (2014).  

• Turismo de ocio. El turista realiza actividades lúdicas y de esparcimiento con el 

fin de relacionarse socialmente y por motivos personales.  

• Turismo de salud. El viajero realiza actividades que le permiten mejorar su nivel 

de bienestar, estas pueden ser yoga, meditación, rutinas de ejercicios, spa, etc. 

• Turismo deportivo. El turista viaja especialmente por cuestiones relacionadas 

con el deporte, pueden ser competencias, entrenamientos, olimpiadas, etc.  

• Turismo de espectáculos. Flujo de visitantes por eventos musicales o artísticos. 

• Turismo cultural. Los turistas viajan con el fin de conocer y ponerse en contacto 

con el pasado y con los diferentes elementos que conforman a las culturas. En 

este tipo de turismo se hace más evidente la estrecha relación entre turismo, 

cultura y patrimonio, ya que este último le otorga el elemento diferenciador al 

destino.   
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• Turismo de congresos y reuniones profesionales. También conocido como el 

segmento MICE (meetings, incentivos, conferencias y exhibiciones). El flujo de 

visitantes se da principalmente por motivos relacionados con lo profesional.  

• Turismo religioso. El turista viaja por creencias principalmente.  

• Turismo VAP. Flujo de visitantes por visitas de amigos y parientes. 

Figura 2. Clasificación del turismo por origen-destino del turista y segmentación de 

mercado. 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la OMT, Universidad de Murcia y Cruz-

Ruiz.  
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La diversidad de la demanda del turismo permite que la industria evolucione día con 

día para crear o desarrollar productos turísticos que satisfagan las necesidades de los 

viajeros.  

En cuanto a la oferta, en el sector de viajes y turismo se encuentran múltiples 

actores con intereses diferentes: hoteleros, transportistas, restauranteros, operadores 

turísticos, comunidades locales y oficinas de turismo, organizados a diferentes escalas 

(Darbellay & Stock, 2012). 

En las últimas décadas, el volumen de personas que viajan tanto a nivel nacional 

como internacional ha aumentado (Hughes et al., 2021). De acuerdo con estudios realizados 

por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Consejo Mundial de Viajes y 

Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) en 2020, el turismo había presentado un 

crecimiento constante por diez años consecutivos hasta el 2019, pasando la marca de las 

1,400 millones de llegadas de turistas internacionales (UNWTO, 2021; WTTC, 2020). 

Debido a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, el turismo experimentó una 

caída del 65% en las llegadas de turistas internacionales, 43% en PIB turístico y 43% en 

trabajos del sector a nivel global a finales del 2020. Asimismo, se estimó que, de no 

mejorar la situación, el decremento en esos rubros podía llegar hasta el 73% en llegadas 

internacionales, 53% en PIB turístico y 53% en trabajos del sector (WTTC, 2020).  

La Organización Mundial del Turismo documentó que entre marzo y abril de 2020, 

el 100% (217) de los destinos mundiales impusieron restricciones a la entrada de turistas 

extranjeros y el 72% (156) de esos destinos cerraron completamente sus fronteras al 

turismo internacional (Canela et al., 2020; UNWTO, 2020). Sin embargo, Hughes et al. 
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(2021) comentan que una vez que la amenaza mundial del COVID-19 haya disminuido, es 

probable que se reanuden los viajes a destinos lejanos. 

Mientras tanto, las preferencias y los comportamientos de los viajeros se han 

tornado hacia lo familiar, lo predecible y lo que inspira confianza. La tendencia en el corto 

plazo es el turismo doméstico, regional y al aire libre. Las empresas y destinos ya se están 

adaptando a este fenómeno (WTTC & Oliver Wyman, 2020). 

Como consecuencia de esta realidad, la paralización casi en la totalidad de las 

operaciones del sector debido al cierre de playas, sitios de interés, hoteles, restaurantes y 

cancelaciones de vuelos a mediados de marzo de 2020 causó importantes estragos en la 

economía nacional, dejando a destinos turísticos del país como Acapulco, Cancún, Playa 

del Carmen, Mazatlán, Huatulco, Vallarta, Los Cabos, Manzanillo, entre otros, sin su 

principal fuente de ingresos (Aguirre, 2020). El Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía informó que en el tercer trimestre del año 2020 el PIB turístico cayó un 34.2% en 

comparación con el mismo trimestre del año anterior (INEGI, 2021).  

Aguirre (2020) sostiene que “el turismo en México perdió visitantes en fechas 

claves  para el sector, tales como la llegada de jóvenes estudiantes estadounidenses (Spring 

breakers), los d�as feriados del 16 de marzo y 1 de mayo, as� como las vacaciones de 

semana santa; lo cual agravó el impacto económico de las personas que viven de esta 

labor”. Además, los datos del INEGI indican que el turismo interno disminuyó un 29.8% en 

el tercer trimestre del año 2020 con respecto al mismo trimestre del año anterior (INEGI, 

2021).  

El descenso en el sector de viajes y turismo les brinda a los gestores del turismo una 

oportunidad para reflexionar y reevaluar las estrategias dirigidas hacia la minimización de 
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los impactos negativos de la actividad turística (Hughes et al., 2020) y replantearse las 

formas de funcionamiento y comercialización establecidas para permitir tanto una mayor 

participación en el turismo de muchas poblaciones como una reducción de los costos 

medioambientales y sociales per cápita, así como una forma de turismo más inclusiva y 

ecológica en general (Butler, 2020). Asimismo, existe el riesgo de que se impongan 

controles y limitaciones estrictos al turismo más allá de los necesarios para restringir 

cualquier otro impacto de la pandemia debido a la oposición subyacente al turismo y sus 

efectos (Butler, 2020). Hughes et al. (2020) mencionan que en los sitios de patrimonio y 

arqueológicos, es incluso más importante que se realice una reflexión y un replanteamiento, 

debido a que en la mayoría de los casos las infraestructuras no están diseñadas para 

soportar un tráfico humano sustancial y constante.  

Butler (2020) se plantea una cuestión sobre qué tanto podrá cambiar el turismo para 

alejarse del modelo de turismo establecido y tornarse más a favor de las fuerzas que se 

oponen a este modelo, mismas que sugieren la disminución de vuelos (tanto en frecuencia 

como en elección de destinos), restricción en el número de turistas de masas (para evitar el 

overtourism), el cambio forzoso de los procedimientos y tiempos de operación para reducir 

la estacionalidad (en lo que Butler considera una falsa creencia de que esto aumenta la 

sostenibilidad), y la prohibición de las actividades consideradas inapropiadas en un mundo 

más verde. El autor sostiene que el turismo podría sin duda restablecerse en la nueva 

normalidad y de una forma mucho más aceptable, al tiempo que podría seguir 

proporcionando disfrute a millones de personas y beneficios económicos a muchas partes 

del mundo si se continúa con pasos limitados pero exitosos hacia las formas más 

sostenibles de turismo que tienen un impacto negativo mínimo en el destino.   
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II.2 Turismo cultural 

La cultura y el turismo siempre han estado ligados (Richards, 2018) y a su vez, estos están 

ligados con el patrimonio (Cruz-Ruiz, 2014). Por mucho tiempo la gente ha viajado para 

conocer otras culturas (Petroman et al., 2013). Los sitios, atracciones y acontecimientos 

culturales se establecen como uno de los principales motivos para viajar, y el viaje en sí 

mismo genera cultura. Fue en la octava década del siglo XX que se comenzó a identificar el 

turismo cultural como una forma específica de consumo en el turismo y hoy en día es muy 

popular (Richards, 2018; Petroman et al., 2013). 

La OMT en la Vigesimosegunda Sesión de la Asamblea General celebrada en 

Chengdu, China del 11 al 16 de septiembre del año 2017 adoptó la siguiente definición de 

turismo cultural. 

Un tipo de actividad turística en la que la motivación esencial del visitante es 

aprender, descubrir, experimentar y consumir los atractivos/productos culturales 

tangibles e intangibles de un destino turístico. Estos atractivos/productos están 

relacionados con un conjunto de características materiales, intelectuales, espirituales 

y emocionales distintivas de una sociedad que abarca las artes y la arquitectura, el 

patrimonio histórico y cultural, el patrimonio culinario, la literatura, la música, las 

industrias creativas y las culturas vivas con sus estilos de vida, sistemas de valores, 

creencias y tradiciones (UNWTO, s.f.).  

Esta definición toma en cuenta las nuevas tendencias del turismo cultural, en las 

cuales el legado inmaterial y las industrias culturales como esenciales integrantes de la 
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oferta, y “las comunidades locales y pueblos originarios como leg�timos herederos del 

legado patrimonial, transmisores de la cultura viva y, no menos importante, anfitriones del 

visitante cultural” cobran una profunda importancia (Espeso-Molinero, 2019).  

La Organización de las Ciudades Patrimonio Mundial (OCPM) define al turismo 

cultural como una forma de turismo cuyo objetivo principal es compartir y disfrutar del 

patrimonio físico e inmaterial y de la cultura, incluidos los paisajes, los edificios, las 

colecciones, las artes, la identidad, la tradición y la lengua (Smith & Ripp, 2020). Esta 

definición contempla una experiencia del viajero en donde se involucra el disfrute del 

patrimonio tanto tangible como intangible, cultural como natural, que a su vez genera un 

conocimiento.  

Por otro lado, en la Carta de Turismo Cultural adoptada por el Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) en noviembre de 1976 se concibe al 

turismo cultural como “aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el 

conocimiento de monumentos y sitios histórico-art�sticos” (International Council on 

Monuments and Sites [ICOMOS], 1976).  

En esencia, el turismo cultural expresa la forma en que un turista contempla una 

serie de contrastes entre el presente y el pasado, entre una ciudad y un municipio, entre el 

propio país y otros países, entre los estereotipos de la vida cotidiana y lo exótico (Petroman 

et al., 2013).  

Al ser un tipo de turismo, esta actividad ocasiona impactos tanto positivos como 

negativos en el ambiente, la cultura, la sociedad y la economía del destino. El turismo 

cultural se convierte en un instrumento positivo cuando contribuye, aunque para satisfacer 

sus propios fines, al mantenimiento y protección del patrimonio; mismas actividades que 
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también exigen una colaboración de la comunidad debido a los beneficios socioculturales y 

económicos que le aporta (ICOMOS, 1976). En adición, esta forma de turismo tiene una 

capacidad para la difusión, el fortalecimiento y la preservación de la cultura y de la historia 

de una determinada localidad mediante el intercambio de experiencias, a su vez, la 

interacción cultural fomenta el diálogo, la comprensión, la tolerancia y la paz; por lo que se 

considera una actividad esperanzadora (Cardoso et al., 2021; UNWTO, s.f.).  

Aunque son numerosos los beneficios de esta actividad, no se puede desligar de los 

efectos negativos, nocivos y destructivos que provoca el uso masivo y descontrolado de los 

sitios del patrimonio (ICOMOS, 1976). Por ello, las autoridades competentes deberían 

trabajar en conjunto con el sector privado para reducir los impactos negativos y evitar que 

se pierda la identidad cultural, sino que, al contrario, garantizar su preservación. Esto se 

considera de vital importancia, puesto que, una vez dada la recuperación post COVID-19 

de la industria, el turismo cultural seguirá creciendo en un futuro previsible, ya que los 

turistas buscan una experiencia cada vez más auténtica (McKercher, 2020). 

 

II.3 Patrimonio  

La Convención de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la 

UNESCO establece que el Patrimonio Mundial son aquellos lugares de la Tierra con un 

“valor universal excepcional” y que pertenecen al patrimonio común de la humanidad 

(UNESCO, s.f.). El patrimonio registra y expresa largos procesos de evolución histórica 

debido a que constituye la esencia de las culturas y de las identidades, contribuyendo a la 

revalorización continua de las mismas, a la vez que posibilita la transmisión de experiencias 
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y conocimientos de una generación a otra, de la misma manera que sirve de fuente de 

inspiración para la creatividad y la innovación integrándose a la vida moderna (UNESCO, 

s.f.; ICOMOS, 1999). En pocas palabras, el patrimonio es el legado que nos dejaron 

nuestros antepasados, mismo que disfrutamos en el presente y transmitimos a las 

generaciones futuras. Es importante mencionar que los sitios del Patrimonio Mundial 

pertenecen a todos los pueblos del mundo, independientemente del territorio en el que se 

encuentren (WHC, s.f.).   

Por otro lado, en la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad 

Cultural del 2 de noviembre de 2001 se define el término cultura como el conjunto de 

rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 

sociedad o a un grupo social y que contempla las artes, las letras, los modos de vida, las 

maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias (UNESCO, 

2001). 

Asimismo, en el Artículo 1 de la Convención de 1972 se hace la distinción entre dos 

tipos de patrimonio, el natural y el cultural. El primero engloba a los monumentos naturales 

constituidos por formaciones físicas y biológicas, las formaciones geológicas y fisiográficas 

y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies de fauna y flora 

amenazadas que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o 

científico, así como los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas 

que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la 

conservación o de la belleza natural. El segundo abarca tres categorías: monumentos (obras 

arquitectónicas, obras de escultura y pintura monumental, elementos o estructuras de 

carácter arqueológico, inscripciones, cuevas y combinaciones de elementos que tengan un 
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valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte o la ciencia), 

grupos de edificaciones (grupos de edificios separados o conectados que, por su 

arquitectura, su homogeneidad o su lugar en el paisaje, tienen un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte o la ciencia) y sitios (obras del 

hombre o las obras combinadas del hombre con la naturaleza, y las zonas, incluidos los 

sitios arqueológicos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 

histórico, estético, etnológico o antropológico) (WHC, s.f.).  

De igual forma existe el patrimonio mixto, aquel que combina el cultural con el 

natural, es decir, son bienes que presentan carácterísticas descritas en ambas definiciones, 

patrimonio cultural y patrimonio natural, establecidas en el Artículo 1 de la Convención de 

1972 (WHC, 2006).  

En cuanto a los bienes del patrimonio cultural, los hay tangibles, intangibles, 

muebles e inmuebles dependiendo de sus características esenciales. A continuación se 

presenta de forma gráfica la clasificación del patrimonio.  

Figura 3. Tipos de patrimonio. 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de World Heritage Centre.  
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Para la UNESCO el patrimonio cultural inmaterial va más allá de lo tangible, 

comprende tradiciones o expresiones vivas que fueron heredadas de nuestros antepasados y 

que son transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del 

espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la 

naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional 

(Intangible Cultural Heritage [ICH], s.f.). 

El Patrimonio Mundial, cultural y natural, integra a los bienes inestimables e 

irremplazables de toda la humanidad. La degradación o desaparición de alguno de estos 

bienes implica un empobrecimiento de todos los pueblos del mundo (WHC, 2006). Para 

evitar esta situación y garantizar al máximo la identificación, la protección y la 

preservación del Patrimonio Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y todos los Estados Parte firmaron en 1972 

un tratado internacional denominado Convención sobre la Protección del Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural (WHC, s.f.). La Convención propone el establecimiento de un 

Comité del Patrimonio Mundial y un Fondo del Patrimonio Mundial, creados más tarde en 

1976 (WHC, 2006). Por añadidura, el Comité cuenta con tres organismos consultivos, el 

Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales 

(ICCROM), el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (WHC, 2006).  

Únicamente los países que han firmado la Convención del Patrimonio Mundial, 

comprometiéndose a proteger su patrimonio natural y cultural, pueden presentar propuestas 

de nominación de bienes situados en su territorio para que se considere su inserción en la 

Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El proceso de nominación consta de cinco 
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etapas. Primero, el país debe elaborar un inventario, llamado Lista Tentativa, de los sitios 

de patrimonio cultural y natural más importantes localizados en su territorio y que en un 

lapso de cinco a diez años desee presentar para su inscripción. Luego, el Estado Parte debe 

seleccionar sitios de la Lista Tentativa y elaborar una carpeta con la documentación 

requerida para enviarla al Centro del Patrimonio Mundial. Después, el Centro del 

Patrimonio Mundial envía a dos organismos consultivos, ICOMOS y UICN, para evaluar 

de manera independiente la propiedad nominada. Posterior a esto, el Comité del Patrimonio 

Mundial toma la decisión final. Por último, los sitios del patrimonio deben tener un valor 

universal excepcional, evaluado con diez criterios de selección establecidos en la 

Convención, de los cuales seis son culturales y cuatro naturales, y deben cumplir con al 

menos un criterio para poder ser inscritos en la Lista (WHC, s.f.). Dichos criterios se 

encuentran en un documento llamado Directrices operativas para la aplicación de la 

Convención del Patrimonio Mundial (WHC, 2019) y son los siguientes: 

(i) Representar una obra maestra del genio creativo humano. 

(ii) Mostrar un importante intercambio de valores humanos, a lo largo de un 

periodo de tiempo o dentro de un área cultural del mundo, en los avances de 

la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, el urbanismo o el 

diseño del paisaje. 

(iii) Ser un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o 

de una civilización viva o desaparecida. 

(iv) Ser un ejemplo destacado de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o 

tecnológico o paisaje que ilustre una o varias etapas significativas de la 

historia de la humanidad. 
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(v) Ser un ejemplo destacado de un asentamiento humano tradicional, de un uso 

de la tierra o del mar que sea representativo de una cultura (o culturas) o de 

la interacción humana con el medio ambiente, especialmente cuando se haya 

vuelto vulnerable bajo el impacto de un cambio irreversible. 

(vi) Estar directa o tangiblemente asociado a acontecimientos o tradiciones vivas, 

a ideas o a creencias, a obras artísticas y literarias de notable importancia 

universal. (El Comité considera que este criterio debe utilizarse 

preferentemente en combinación con otros criterios). 

(vii) Contener fenómenos naturales superlativos o zonas de excepcional belleza 

natural e importancia estética. 

(viii) Ser ejemplos sobresalientes que representen etapas importantes de la historia 

de la tierra, incluyendo el registro de la vida, procesos geológicos 

significativos en curso en el desarrollo de formas terrestres, o características 

geomórficas o fisiográficas significativas. 

(ix) Ser ejemplos destacados que representen procesos ecológicos y biológicos 

significativos en curso en la evolución y el desarrollo de ecosistemas 

terrestres, de agua dulce, costeros y marinos y comunidades de plantas y 

animales. 

(x) Contener los hábitats naturales más importantes y significativos para la 

conservación in situ de la diversidad biológica, incluidos los que contienen 

especies amenazadas de Valor Universal Excepcional desde el punto de vista 

de la ciencia o la conservación.  
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Cuando un bien de la Lista del Patrimonio Mundial está en riesgo por peligros 

graves el Comité considera su integración a la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. Si 

el valor universal que justificó la inscripción del bien a la Lista del Patrimonio Mundial es 

destruido, el Comité considera su expulsión de la Lista (WHC, 2006).  

Al mes de marzo del año 2021, se encuentran 1121 bienes inscritos en la Lista del 

Patrimonio Mundial, de los cuales 53 se consideran en peligro, 869 son culturales, 213 

naturales y 39 mixtos; repartidos en 167 Estados Parte alrededor del mundo (UNESCO, 

s.f.).  

 

II.4 Ciudades Patrimonio 

Dentro del patrimonio cultural se encuentran las Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 

Son aquellas ciudades que cuentan con al menos una declaratoria de la UNESCO dentro de 

su territorio (Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial [OCPM], s.f.). Cabe 

resaltar que los criterios elegibles para este tipo de sitios son del (i) al (vi). Algunos de los 

nombramientos que puede ostentar una Ciudad Patrimonio es el de ciudad o villa histórica, 

zona de monumentos históricos, conjunto de monumentos, entre otros.  

Actualmente, México tiene once ciudades (en diez declaratorias) inscritas en la Lista 

del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En la siguiente tabla se exhibe cada una de ellas, 

su año de inscripción y los criterios de selección que acreditan su carácter de valor 

universal excepcional.  
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Tabla 1. Ciudades Patrimonio en México. 

Declaratoria de Ciudad 

Patrimonio 

Año de inscripción Criterio 

Centro histórico de la 
Ciudad de México y 
Xochimilco 

1987 (ii), (iii), (iv), (v) 

Centro histórico de Oaxaca 
y zona arqueológica de 
Monte Albán 

1987 (i), (ii), (iii), (iv) 

Centro histórico de Puebla 1987 (ii), (iv) 

Ciudad histórica de 
Guanajuato y minas 
adyacentes 

1988 (i), (ii), (iv), (vi) 

Centro histórico de Morelia 1991 (ii), (iv), (vi) 

Centro histórico de 
Zacatecas 

1993 (ii), (iv) 

Zona de monumentos 
históricos de Querétaro 

1996 (ii), (iv) 

Zona de monumentos 
históricos de Tlacotalpan 

1998 (ii), (iv) 

Ciudad histórica fortificada 
de Campeche 

1999 (ii), (iv) 

Villa Protectora de San 
Miguel el Grande y 
Santuario de Jesús 
Nazareno de Atotonilco 

2008 (ii), (iv) 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Lista del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO. 

Ante la preocupación por la conservación y preservación del Patrimonio Mundial, el 

12 de diciembre de 1982 el Comité Ejecutivo del ICOMOS decidió crear un comité 

científico internacional para la protección de las ciudades históricas con sede en la ciudad 

histórica de Eger en Hungría, nombrado Comité Internacional de Ciudades y Pueblos 
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Históricos (CIVVIH) cuya principal función es velar por la protección de los lugares con 

estos nombramientos, especialmente de aquellas que presentan amenazas que puedan 

provocar la desaparición del patrimonio histórico (Román, A., 2003). 

En 1991 en la provincia de Quebec (Canadá) tuvo lugar el Primer Coloquio 

Internacional de las Ciudades del Patrimonio Mundial en donde se determinó la creación de 

una Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM), que posteriormente, en 

septiembre de 1993 fue fundada en Fez (Marruecos) con sede en Quebec. Esta organización 

internacional no gubernamental sin fines de lucro aglutina a más de 300 ciudades de todo el 

mundo que tienen en su territorio al menos un sitio inscrito en la Lista del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO y son representadas en la organización por su alcalde (OCPM, 

s.f.).   

Los propósitos de la OCPM son, en primer lugar, contribuir a la constitución de la 

Convención del Patrimonio Mundial, en segundo lugar, apoyar la cooperación y el 

intercambio de información y peritaje en relación con la conservación y gestión del 

patrimonio urbano y, en tercer lugar, desarrollar un sentido de solidaridad entre las 

ciudades miembros. Para cumplir con ellos es vital la cooperación en dos elementos claves, 

la plataforma City2City para construir una red de conocimiento y los estudios de casos 

creados por los miembros de esta organización (OCPM, s.f.). Aunado a esto, se realizan 

encuentros en diversos formatos para hablar sobre los retos que se pueden presentar en la 

gestión y las estrategias de valorización y conservación de los conjuntos históricos; entre 

otros programas y proyectos para fomentar el mantenimiento, reconocimiento y 

valorización del Patrimonio Mundial (OCPM, s.f.). 
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En cuanto al organigrama, cada alcalde tiene la responsabilidad de abonar una cuota 

anual a la organización y cada uno de ellos forma parte de la Asamblea General, que es la 

autoridad suprema de la OCPM, y se reúnen cada dos años. Luego, se tiene el Consejo de 

Administración conformado por ocho alcaldes elegidos por la Asamblea General y se 

reúnen al menos una vez al año. Por último, se tiene al Secretario General, igualmente 

elegido por la Asamblea General, quien dirige la Secretaría General encargada de 

garantizar la ejecución de los mandatos votados por los miembros, la administración 

corriente y la gestión del personal. Para apoyar a la Secretaría General, la OCPM cuenta 

con nueve Secretarías Regionales, una de ellas ubicada en Morelia, México responsable del 

área de América Central, el Caribe y México (OCPM, s.f.).  

Las ciudades mexicanas que cuentan con representación en la OCPM son 

Campeche, Ciudad de México, Cuernavaca, Guadalajara, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, San Miguel de Allende, San Pablo Villa de Mitla, Tlacotalpan, 

Xochimilco y Zacatecas (OCPM, s.f.).  

En México, la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio 

Mundial, A.C. (ANCMPM) fue constituida el 15 de agosto de 1996 en Zacatecas por los 

presidentes municipales de las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial y está 

dedicada a la difusión cultural, la promoción turística y la gestión de recursos para el 

mejoramiento de infraestructura y equipamiento de estas ciudades. Sus objetivos son 

gestionar apoyos económicos públicos y privados, nacionales e internacionales para 

emplearlos en obras y acciones de conservación, preservación, mejoramiento, difusión y 

mantenimiento de las ciudades en México que contengan sitios que hayan sido declarados 

por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad (Asociación Nacional de 



 

  33  

Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial [ANCMPM], s.f.). Las ciudades que 

pertenecen a esta asociación son Campeche, Ciudad de México, Guanajuato, Morelia, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Miguel de Allende, Xochimilco, Zacatecas, San Luis 

Potosí, San Juan del Río y Durango.  

 

II.5 Observatorio de turismo  

Los observatorios son espacios de encuentro y diálogo que tienen fundamentos en 

investigaciones de temas de realidad social con apoyo en distintos métodos, técnicas de 

investigación y análisis de datos; estos son mecanismos que brindan un panorama de la 

realidad social, económica y cultural de una comunidad, mediante investigaciones 

interdisciplinarias en red para coadyuvar en la identificación de problemas específicos de la 

generación y uso de la información (Phélan, 2007, citado en Carrera-Burneo & López, 

2013, pág. 12).  

Un observatorio turístico se define como “un centro de recopilación y 

procesamiento de datos e información, de la actividad turística, que se utilizarán para la 

elaboración de informes y documentos, útiles para una coherente toma de decisiones y para 

la planificación de acciones” del sector público y privado (Santágata, 2011). As�, para la 

Organización Mundial del Turismo un observatorio de turismo es un instrumento que sirve 

para mejorar la generación de datos a nivel de destino, en el cual se utilizan indicadores de 

turismo sostenible y que es esencial para los procesos de elaboración de políticas, 

planificación y gestión en los destinos (UNWTO, 2019a; UNWTO, 2019b). Alvares, Dos 

Santos y Perinotto (2020) entienden a los observatorios turísticos como instituciones que 
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almacenan bancos de datos de diferentes medios que serán compartidos con una cadena de 

producción turística, para estar constantemente alineados a las tendencias del mercado. 

Habitualmente, los observatorios se constituyen centrándose únicamente en un 

destino específico dentro de un país, ya sea a nivel municipal, regional o estatal; aunque 

existen diferentes iniciativas para desarrollar proyectos de observatorios nacionales y 

transnacionales. No hay que dejar de lado que, a mayor alcance del proyecto, mayor 

exigencia de trabajo y recursos tanto económicos como de capital humano debido a que los 

procesos serán, por consecuencia, más complejos y largos en comparación con un 

observatorio de dimensiones más reducidas (INSTO, s.f.).  

La estructura depende en gran medida del tamaño y el alcance del observatorio. Sin 

duda un elemento esencial de cualquier estructura es la participación continua de los 

agentes locales en la evolución del observatorio y que coopere activamente en la 

consecución de sus objetivos de medir el impacto del desarrollo del turismo sostenible a 

nivel local. Aunado a esto, entre las posibles estructuras organizativas de los observatorios 

se encuentran otros elementos como unidades individuales o integradas por universidades, 

ministerios y organizaciones de gestión de destinos (DMOs por sus siglas en inglés), o una 

organización totalmente nueva creada a través de asociaciones de diferentes partes 

interesadas en el destino (INSTO, s.f.).  

Como se mencionó anteriormente, los observatorios miden la actividad turística 

mediante una serie de indicadores. Estos son medios para identificar y evaluar los 

resultados de ciertas acciones, puesto que permiten medir la existencia de dificultades, 

evidencias de situaciones o problemas futuros y necesidades potenciales de acción 

(Castellanos, 2019). La selección de dichos indicadores debe cumplir con criterios como la 
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validez, la fiabilidad, la comparabilidad y la disponibilidad de los datos, así como del 

alcance de los indicadores considerados, las bases de datos evaluadas y las necesidades y 

circunstancias específicas del destino (ver figura 4). Los indicadores tienen que ser 

específicos del destino y corresponder a sus necesidades y elementos subjetivos de la 

percepción, especialmente en el ámbito sociocultural. La interpretación de los datos 

subjetivos y cualitativos en el contexto es de suma importancia (INSTO, s.f.).  

Figura 4. Criterios de selección de indicadores turísticos. 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de INSTO. 

 Retomando la idea anterior, los indicadores empleados en el observatorio turístico 

dependen de las necesidades específicas del destino, los objetivos de su política turística, el 

tipo de destino, el grado de implantación turística, las características estructurales y los 

intereses de sus agentes sociales, en especial aquellos que apoyan y financian el 
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instrumento (Godínez, 2014). A pesar de esto, Godínez (2014) sostiene que los 

observatorios deben contener, en primer lugar, información sobre variables envolventes, 

aquellas que afectan significativamente la actividad turística, son indicadores genéricos 

como la inflación y el tipo de cambio. En segundo lugar, información sobre la evolución de 

la oferta con indicadores turísticos de empleo y paro turístico, alojamientos, restaurantes, 

intermediación, transporte turístico e información; indicadores de aplicación turística que 

evalúen instalaciones turísticas específicas e instalaciones turísticas complementarias; e 

indicadores de apoyo al turismo que evalúen las posibles variaciones de infraestructuras y 

servicios públicos y privados que usan los turistas en el destino como orden público/policía 

turística, limpieza, estacionamiento, accesibilidad, transporte público, sanidad, alumbrado 

público, paisaje urbano, entre otros. En tercer lugar, información de evolución de la 

demanda o indicadores de demanda incluyendo aquellos genéricos, como flujos turísticos 

(porcentaje de ocupación, estancia media, intensidad de la demanda en restaurantes, etc.) y 

características de la demanda (de los turistas, del viaje y de la estancia), y aquellos 

específicos, es decir, por segmentos. En cuarto lugar, indicadores de satisfacción por 

factores clave (atención, precio y conservación del entorno), por servicios turísticos, por 

servicios generales, por actividades complementarias y por turismos específicos 

(segmentación). Por último, incluir indicadores de sostenibilidad, indicadores de 

competitividad respecto a otros destinos y otros indicadores. En la figura 5 se expone de 

manera gráfica esta información.  
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Figura 5. Indicadores que debe contener un observatorio. 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Godínez, 2014. 

 Dicho lo anterior, los datos tradicionales (llegadas nacionales e internacionales, 

ocupación hotelera, etc.) y los no tradicionales son igual de importantes. Actualmente, y 

gracias a la creciente disponibilidad de información georreferenciada, los métodos 

innovadores de análisis permiten una mejor comprensión a nivel local, como la reputación 

en las redes sociales, la cartografía de datos geoespaciales, los patrones de reserva y de 

gasto con tarjeta de crédito, los flujos de información de los dispositivos móviles, entre 

otros, se están popularizando cada vez más entre las partes interesadas. Se debe agregar 

que, estos métodos permiten realizar un análisis descriptivo (mapas y visualización) y un 

análisis de rendimiento más dinámico para optimizar los servicios y las actividades de 

forma más eficaz y predecir los impactos con mayor claridad. Por lo anterior, si se aplican 

de manera correcta, estos métodos pueden complementar eficazmente las fuentes de datos 

tradicionales (INSTO, s.f.).  
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De oferta

De demanda
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En cuanto a su funcionamiento, Santágata (2011) considera importante no olvidar 

que debido a que el observatorio se implementa a nivel de destino, sus funciones están 

fuertemente ligadas con el gobierno de ese territorio y sus objetivos. Por ello, generalmente 

esta institución determina las líneas de acción a implementar (infraestructura, capital 

humano, promoción, etc.), la modalidad de realización, los sujetos que efectuarán ciertas 

acciones, los costos, la disponibilidad financiera y las prioridades en función de su plan de 

desarrollo turístico con el fin de obtener retroalimentación constante. Desde la preparación 

de dicho plan hasta la elaboración de las políticas públicas se realizan procesos de decisión 

en donde se hace uso de la calidad informativa del observatorio. Se parte de los datos de 

entrada (input), luego el observatorio procesa y genera la información de salida (output) 

necesaria en la etapa previa (ex ante) del proceso de decisión, para finalmente integrarla a 

la última etapa (ex post) con la información respectiva del control de los resultados 

obtenidos (Santágata, 2011). En este sentido, el autor añade que los objetivos del 

observatorio deben relacionarse con el proceso lógico de planificación de las políticas 

turísticas del gobierno del destino (Santágata, 2011). 

En lo que sigue, en un observatorio de turismo la medición periódica y oportuna del 

rendimiento turístico y la presentación de informes son factores clave para la relevancia e 

importancia de la información que este aporta para la toma de decisiones eficaces en el 

sector turístico a nivel de destino. Es necesario realizar un seguimiento y analizar los datos 

para que las entidades competentes apliquen políticas adecuadas y/o ajustarlas para abordar 

las diferencias entre los resultados reales y los objetivos establecidos, así como planificar 

con base en pruebas, realizar predicciones y comparaciones. Del mismo modo, un 

seguimiento oportuno permite a las partes interesadas en el turismo comprender mejor las 
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incidencias del turismo en el desarrollo sostenible y sus vínculos con otros sectores, 

detectar las áreas que demandan priorizar la asignación de recursos, apoyar la 

competitividad del sector frente a otras actividades económicas y detectar con antelación 

las posibles amenazas (INSTO, s.f.).  

Entre los informes que se elaboran de manera periódica se encuentra el llamado 

barómetro turístico. Este viene siendo un estudio cualitativo y cuantitativo que examina la 

opinión y valoración presente, pasada y futura de la actividad turística y económica en el 

destino, fundamentada sustancialmente en la experiencia de líderes de opinión, para el 

diseño de estrategias que favorezcan e impulsen el desarrollo turístico del destino 

(Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato [OTEG], s.f.). 

Dicho brevemente, los observatorios turísticos del mundo se constituyen como una 

fuente confiable porque los informes que generan proveen al sector turístico de información 

estratégica que coadyuva a la elaboración de nuevas políticas públicas en cada territorio 

(Castellanos, 2019).  

Con el propósito de ayudar a las partes interesadas de los destinos a emprender una 

acción centrada y coherente para acelerar el cambio hacia un desarrollo sostenible y hacer 

frente a la falta de datos fiables en los destinos, la Organización Mundial del Turismo creó 

la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO, por sus siglas en 

inglés) en 2004. Esta es una red que aglutina observatorios turísticos establecidos en 

distintas partes del mundo que supervisan el impacto económico, medioambiental y social 

del turismo en los respectivos destinos a través de la medición y el seguimiento, apoyando 

la gestión del turismo basada en pruebas. Su objetivo principal es contribuir a la mejora 

continua en sostenibilidad y resiliencia del sector turístico a través de un monitoreo 
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continuo, sistemático y oportuno del comportamiento y del impacto del turismo. Con la 

aplicación sistemática de técnicas de monitoreo, evaluación y gestión de información, esta 

iniciativa provee de herramientas clave para sustentar la formulación e implementación de 

políticas, estrategias, planes y gestión de procesos del turismo sostenible (INSTO, s.f.). 

Los observatorios que pertenecen a la INSTO deben supervisar once áreas temáticas 

básicas al menos de manera general: estacionalidad, empleo, beneficios económicos en el 

destino, gobernanza, satisfacción local, administración de la energía, administración del 

agua, administración de aguas residuales, administración de residuos sólidos, accesibilidad 

y acción climática. Cada observatorio debe reportar su actividad a un coordinador regional 

que sirve como contacto directo entre el observatorio y la OMT. Cada año se lleva a cabo 

una reunión donde asisten las partes interesadas de cada observatorio para discutir todos los 

aspectos relevantes relacionados con los avances en la medición, los aspectos organizativos 

y estructurales, entre otros temas. Igualmente, cada observatorio genera y comparte un 

reporte anual destacando sus actividades de supervisión, los resultados y las lecciones 

aprendidas (INSTO, s.f.). 

Con respecto a los beneficios que sugiere la participación en la INSTO, los 

observatorios no sólo obtiene información oportuna y propicia la participación activa de los 

agentes del turismo sino que también esta red crea y proporciona una plataforma para el 

intercambio de experiencias e innovaciones relevantes a nivel local, regional y global, 

promoviendo la sinergia entre destinos en la gestión del turismo sostenible; sumando a esto 

la rendición de cuentas sobre la aplicación de los planes de desarrollo sostenible, las 

políticas y las acciones de gestión, la contribución a la satisfacción local y de los visitantes, 
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la identificación de oportunidades de inversión y desarrollo turístico y la garantía de una 

mejora continua, entre otros (INSTO, s.f.). 

En el tiempo actual, la red cuenta con un total de treinta observatorios de turismo, 

de los cuales ocho se encuentran en China, uno en Grecia, uno en México (Observatorio 

Turístico del Estado de Guanajuato), uno en Brasil, cinco en Indonesia, uno en Croacia, uno 

en Estados Unidos, uno en Nueva Zelanda, uno en Italia, uno en Panamá, uno en 

Guatemala, uno en Argentina (Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires), uno 

en Australia, uno en Canadá, tres en Portugal y dos en España (INSTO, s.f.).  

Es posible considerar algunas similitudes entre los distintos observatorios de 

turismo en el mundo, aunque cada país tiene su propio marco de operación (Blasco & 

Cuevas, 2013). Como se ha mencionado líneas atrás, las principales diferencias entre estos 

recaen en los objetivos y, por consecuencia, los indicadores seleccionados para medir los 

mismos. Por ejemplo, la Unión Europea cuenta con su propio sistema de indicadores de 

turismo sostenible llamado European Tourism Indicators System for sustainable 

destination management (ETIS), el cual es una herramienta de gestión que apoya a los 

destinos que quieren adoptar un enfoque sostenible de la gestión de destinos, un sistema de 

seguimiento para recopilar datos e información detallada que permite a los destinos 

controlar sus resultados de un año a otro y una herramienta de información útil para los 

responsables políticos, las empresas turísticas y otras partes interesadas (European 

Comission, s.f.); propuesta por la Comisión Europea, por lo tanto, no es de carácter 

obligatorio. En el caso de Ecuador, el Ministerio de Turismo propone una serie de 

indicadores que tienen como finalidad proporcionar datos mensuales, trimestrales y anuales 

sobre el comportamiento y evolución de la actividad turística (Castellanos, 2019). Blasco y 
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Cuevas (2013) mencionan que “el 95% de los Observatorios en el mundo tienen actividades 

semejantes, mientras que solo el 5% son los que se diferencian del resto”. Un rasgo que se 

presenta en la mayoría de los observatorios es que regularmente son institucionales. No 

obstante, lo que importa en el enfoque del observatorio es que aporta un análisis 

diferenciado de un contexto específico, con el fin último de que el destino tenga acceso a 

información que le brinde la oportunidad de ser inteligente (Blasco & Cuevas, 2013). 

Son pocos los destinos turísticos en Latinoamérica que poseen un observatorio de 

turismo. En México no existe una red de observatorios turísticos y son muy escasos los que 

se identifican. Estos tienen distintos grados de avance y son desarrollados por entidades de 

diferentes naturalezas, cada uno posee su propia estructura, procesos e indicadores de la 

actividad turística. En el año 2010 nace el proyecto Observatorio Turístico de Ciudades 

Mexicanas Patrimonio Mundial como iniciativa de la Asociación Nacional de Ciudades 

Mexicanas del Patrimonio Mundial (ANCMPM) para generar información sobre el 

comportamiento del turismo por temporalidades en ciudades que han sido declaradas por la 

UNESCO como Patrimonio Mundial (Domínguez, 2015). Sin embargo, el proyecto fue 

cancelado en 2018 debido a la complejidad que implicaba mantener una continuidad ante la 

constante rotación de directores y secretarios de turismo cada tres años en distintas fechas. 

Aunque la Asociación sigue mostrando interés por el proyecto (P. Domínguez, 

comunicación personal, 7 de abril de 2021).  

En 2013 el Instituto Politécnico Nacional realizó un estudio en colaboración con el 

fondo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la SECTUR para 

desarrollar un modelo de observatorio turístico aplicable a distintos destinos turísticos del 

país, el cual consistía en una investigación y comparación de los observatorios en otros 
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destinos del mundo mediante la aplicación de cuestionarios. Derivado de dicho estudio se 

lanzó la iniciativa de un observatorio de turismo para la Ciudad de México, la cual incluía 

un proyecto alterno que se trataba de la creación de una aplicación móvil para que los 

hoteleros vaciaran sus datos en distintos indicadores. Sin embargo, este proyecto no se 

pudo concretar debido a fallas administrativas (P. Castañeda, comunicación personal, 3 de 

febrero de 2021).  

Hasta inicios del año 2020, el Observatorio Turístico de la Ciudad de Puebla 

mantenía sus funciones de observación de la actividad turística, elaboración del barómetro 

turístico e informes por periodo vacacional y compartiendo la información con la 

ANCMPM como parte del Observatorio Turístico de Ciudades Mexicanas Patrimonio 

Mundial, siendo el único observatorio activo en dicho proyecto. Sin embargo, para el 

periodo de semana santa, los efectos de la pandemia por COVID-19 interrumpieron las 

operaciones de este observatorio, situación que perduró hasta finales del año. En el primer 

trimestre del 2021 se están comenzando a retomar las actividades (P. Domínguez, 

comunicación personal, 8 de marzo de 2021). 

En el marco de la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM), en 2020 se puso en marcha una iniciativa de la Secretaría de Turismo (SECTUR) 

y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) denominada Observatorio Turístico 

Permanente (OTP), a fin de implementar estrategias y rutas de acción para la recuperación 

del turismo ante la pandemia de COVID-19, desde una perspectiva de agenda económica, 

social y de bienestar, tomando en cuenta a las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MiPymes). La SECTUR y la SRE definen este proyecto como una plataforma de diálogo 

que reúne los esfuerzos y competencias de ambas Secretarías y los estados, ciudades y 
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municipios, representados por la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur), 

y que tiene como objetivo principal orientar la promoción y el posicionamiento de México 

en el exterior por medio de sus representaciones diplomáticas y consulares (Secretaría de 

Turismo [SECTUR], 2021). Entre las principales actividades que se realizan en el OTP 

destacan los cursos de capacitación en materia de promoción turística de México por parte 

del Instituto Matías Romero (IMR) perteneciente a la SRE, y el Instituto de Competitividad 

Turística (ICTUR) adscrito a la SECTUR, dirigidos al personal de la Cancillería Mexicana 

y el Servicio Exterior Mexicano (SECTUR, 2021). Por definición, este proyecto no cumple 

con las tareas esenciales de un observatorio de turismo en comparación con el resto de los 

observatorios turísticos en otros destinos del mundo como la generación de información 

estratégica mediante la observación de la actividad turística a través del análisis de distintos 

indicadores y la realización de estudios cuantitativos o cualitativos de la oferta y la 

demanda como el barómetro turístico o el perfil del visitante, el OTP queda limitado a “un 

espacio de trabajo y de diálogo privilegiado con la red de embajadas y consulados de 

México en el mundo” (SECTUR, 2020).  

En el presente, los observatorios turísticos de Baja California Sur continúan en 

operación por la empresa de consultoría en la industria del turismo y reuniones STA 

Consultores con el apoyo de la marca turística Visit Baja California Sur y entidades de cada 

destino, estos son el Observatorio Turístico de Loreto, el Observatorio Turístico de Los 

Cabos y el Observatorio Turístico de La Paz. En estos observatorios se continuó con el 

trabajo de monitoreo y análisis de los indicadores del turismo, también se realizó el 

barómetro correspondiente al año 2020 incluyendo una sección especial en la cual se 

midieron los impactos del COVID-19 en la actividad turística de cada destino, cumpliendo 
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con el carácter de estudio de coyuntura. Al mismo tiempo, el Observatorio Turístico de 

Tlaxcala continúa con el monitoreo de la actividad turística en el estado de Tlaxcala 

mediante un trabajo colaborativo entre los sectores público, educativo, privado y el Consejo 

Consultivo Turístico del Municipio de Tlaxcala. Por su parte, el Observatorio Turístico del 

Estado de Guanajuato (OTEG) que incluso forma parte de la red INSTO y tiene una 

estructura similar a la del observatorio de Tlaxcala, se suma a los observatorios que 

continúan sus operaciones ininterrumpidamente. Es importante subrayar que el OTEG 

monitorea la actividad turística de dos ciudades del Patrimonio Mundial UNESCO, San 

Miguel de Allende y Guanajuato.  

A pesar de los esfuerzos mencionados, Blasco y Cuevas (2013) mencionan que la 

ausencia de una adecuada cultura turística ocasiona fallas tanto en la captura de 

información como en la configuración de los observatorios turísticos, ante la necesidad de 

ordenar el destino, para lo cual se debe sensibilizar a los actores. Aunado a esto, se requiere 

considerar los segmentos adecuados a la realidad de cada destino en especial (Blasco & 

Cuevas, 2013). 

En el contexto internacional, durante el 2020 en algunos países como Argentina, 

Brasil y Portugal se mantuvo la producción y el flujo de información sobre la actividad 

turística y sus diversos segmentos, con la participación coordinada de observatorios de 

turismo, centros de innovación, universidades, gobiernos, operadores, organizaciones de la 

sociedad civil, comunidades y actores del turismo en general; con el objetivo conjunto de 

auxiliar las acciones estratégicas para la recuperación del sector, haciendo uso del análisis 

de las tendencias de comportamiento, de mercado, de vida cotidiana, culturales, políticas, 

ambientales y socioeconómicas (Canela et al., 2020).  
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Por su parte, el Observatorio Turístico Virtual Europeo promovido por la Unión 

Europea representa un primer paso positivo hacia la creación de observatorios capaces de 

afrontar los retos de demanda de información y herramientas de análisis, aunque según 

Bertocchi et al. (2020) aún se deben realizar mejoras y desarrollos. Entre la serie de 

prácticas que se han consolidado estos últimos años destaca el desarrollo de indicadores 

estratégicos y la potenciación de los contenidos generados por los usuarios que se obtienen 

de las principales plataformas turísticas WEB 2.0 (Bertocchi et al., 2020).  

En el caso de Brasil, se creó la Red de Observatorios Turísticos que tiene como 

objetivo principal aglutinar el conocimiento generado en cada observatorio de turismo local 

para crear un panorama de conocimiento a nivel nacional sobre tipologías, perfiles, 

productos y servicios del destino nacional. A pesar del esfuerzo, este proyecto presenta 

carencias, entre ellas la falta de gente especializada y uniformidad en la metodología 

aplicada (Alvares et al., 2020).  

Con respecto a la relevancia de un observatorio turístico en la generación de 

información estratégica de un determinado destino, el estudio realizado por Saulo Ribeiro 

dos Santos y Thais Mendes Pinheiro en 2019 sobre el Observatorio de Turismo de 

Maranhão en Brasil demostró que el observatorio aporta un valor importante en la 

formación académica de los estudiantes, ya que con las diversas investigaciones realizadas 

obtienen información que contribuye a la madurez científica, diferenciándolos de otros 

profesionales e incluso de las instituciones de educación superior (Ribeiro dos Santos & 

Mendes Pinheiro, 2019). En ese mismo año, la información proporcionada por el 

Observatorio de Turismo de Marruecos coadyuvó en la realización de un estudio para 

determinar el grado de accesibilidad universal y adaptación a personas en situación de 
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discapacidad de los museos de la ciudad de Tétouan, el cual obtuvo como resultado la 

identificación específica de los museos que presentan carencias en esta área (Martínez 

Carrillo et al., 2019). 

Finalmente, en la actualidad el tema del Big Data en observatorios de turismo se 

encuentra sobre la mesa. Los estudios más recientes arrojan que el análisis de Big Data en 

un observatorio puede complementar a los enfoques tradicionales de investigación, como 

los experimentos, los grupos de enfoque o las encuestas a los consumidores, con datos en 

tiempo real proporcionando resultados de investigación dinámicos y oportunos sobre el 

impacto social y económico de los turistas, en relación con el impacto medioambiental que 

conllevan (Varelas et al., 2020; Alvares et al., 2020). Así, el Big Data aporta volumen, 

velocidad, variedad y valor en el análisis de datos (Varelas et al., 2020).  

Ante la creciente demanda en el turismo, los observatorios presentan la necesidad de 

información real, integrada y organizada que aporta un análisis Big Data (Alvares et al., 

2020). La práctica de este tipo de análisis se puede considerar como un catalizador que 

impulsa la creación de asociaciones y el intercambio de recursos entre las empresas 

turísticas. Por ejemplo, los datos de sectores industriales que usualmente tienen poca 

relevancia para el sector turístico pueden utilizarse ahora como indicadores para medir una 

serie de actividades turísticas, incluidos los volúmenes y los flujos de turistas en un destino 

(Xiang & Fesenmaier, 2017). 

En Latinoamérica, un ejemplo sobresaliente es el Observatorio Turístico de Buenos 

Aires, que fue creado por el Sistema de Inteligencia Turística, poniendo en práctica el uso 

de Big Data y Microsoft Power BI. Este sistema está disponible en una plataforma digital 

que permite de manera dinámica el acceso a datos de diferentes fuentes, incluyendo 
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información sobre movilidad turística, competitividad hotelera, planificación de viajes y 

turistas internacionales. Es importante subrayar que Buenos Aires en Argentina es uno de 

los destinos turísticos que han destacado en el mundo por la eficacia de sus observatorios 

de turismo, al igual que París en Francia y Madrid en España (Alvares et al., 2020). 

Bertocchi, Camatti y Van Der Borg (2020) sostienen que la necesidad de dotar de 

herramientas nuevas e innovadoras para el análisis y la interpretación de los fenómenos 

turísticos será cada vez más urgente y que por ello habrá que prestar especial atención a 

herramientas como los Observatorios Turísticos.  

En los últimos años, ha surgido una propuesta muy innovadora por parte de distintos 

estudiosos del turismo en el contexto de la era del Big Data. En esta se plantea el desarrollo 

de un modelo de Sistema Turístico Integrado que tiene como núcleo una plataforma basada 

en la web, llamada Digital Tourism System (DTS), dotada de estadísticas y tecnologías que 

apoyan a todos los agentes, que desempeñan el papel de actores o especuladores en el 

turismo, aplicable para cualquier territorio de interés en cualquier dimensión multiescala, es 

decir, una ciudad, una región, un país, un conjunto de países, etc. Esta idea surge con el fin 

de reemplazar el modelo de observatorio de turismo actual, para que de esta manera la 

recolección de datos primarios, la generación de información, el análisis y la creación de 

estadísticas oficiales se realicen con mayor efectividad permitiendo que la información sea 

más accesible para todas las partes interesadas (Iorio et al., 2020).  
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III. Metodología 

En el presente trabajo se empleó un método de estudio de caso que tiene sustento en Yin, 

quien lo define como “una investigación em��rica que estudia un fenómeno contemporáneo 

dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y 

su contexto no son claramente evidentes” (Yin, 1994, citado en Yacuzzi, 2005, pág. 3) y 

agregando que una investigación de estudio de caso analiza una situación técnicamente 

distintiva en la que, para obtener los resultados, se desarrollan proposiciones teóricas que 

guían la recolección y el análisis de datos, luego se basa en diferentes fuentes de evidencia 

con datos que deben converger (Yin, 1994, citado en Yacuzzi, 2005, pág. 3). Lo que 

implica el empleo de información subjetiva y, en gran parte, una influencia de la percepción 

subjetiva del investigador en la selección e interpretación de la información (Jiménez, 

2012).  

El estudio de caso en investigación toma al objeto de estudio como una totalidad y 

tiene por objetivo la descripción de una situación, la explicación de un resultado a partir de 

una teoría, la identificación de mecanismos causales y la validación de teorías, por 

mencionar algunos (Yacuzzi, 2005).  

En otras palabras, el estudio de casos es un método que permite el aprendizaje de la 

realidad de una situación, en el cual se explican relaciones causales complejas, se realizan 

descripciones de perfil detallado, se generan teorías o se aceptan posturas teóricas 

exploratorias o explicativas, se analizan procesos longitudinales de cambio y se estudia un 

fenómeno ambiguo, complejo e incierto (Villareal & Landeta, 2007, citado en Jiménez, 

2012, pág. 143).  
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Así, este trabajo se concentra en el estudio de observatorios de turismo que se 

encuentran inscritos en la red INSTO de la Organización Mundial del Turismo, 

particularmente del Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato como referente en 

México y el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires como referente en 

Argentina. Para responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo se definen? ¿cuál es su 

estructura o cómo se conforman? ¿cómo funcionan? ¿qué metodología utilizan para 

recopilar y analizar los datos? ¿cuáles son los indicadores que utilizan para monitorear la 

actividad turística? ¿cómo dan a conocer la información obtenida?, se tomaron como base 

la información y los documentos disponibles en el sitio web oficial de cada observatorio. 

Finalmente, se utilizó la información obtenida del estudio de casos para realizar un análisis 

comparativo de ambos observatorios.  
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IV. Resultados 

IV.1 Estudio de caso: Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato en México 

El Observatorio T��stico del Estado de Guanajuato (OTEG) se define como “un espacio de 

análisis, técnico, intersectorial e interdisciplinario bajo el cual un grupo de personas y/o 

entidades se agrupan y organizan con el propósito de vigilar, medir y verificar la evolución 

del sector turismo en el Estado de Guanajuato” (OTEG, s.f.). Es miembro de la red INSTO 

de la Organización Mundial del Turismo desde el año 2015 (INSTO, s.f.).  

Este observatorio cuenta con la participación del sector educativo, público y 

privado. Así el grupo técnico multidisciplinario es conformado por universidades, 

instituciones gubernamentales, prestadores de servicios turísticos y el Consejo Consultivo 

Turístico (SECTUR Guanajuato, 2020).  

El Observatorio tiene como misión “ser un organismo multidisciplinario, enfocado a 

la identificación, análisis, interpretación y evaluación de los resultados de la actividad 

turística, a través de indicadores que permitan mejorar la competitividad del sector, con un 

enfoque de sostenibilidad e inclusión social que ayude a la toma de decisiones” (OTEG, 

s.f.). 

Asimismo, ostenta la visión de “consolidarnos como el organismo de referencia 

nacional e internacional que sirve de guía a los actores del Sector Turístico, gestionando el 

conocimiento de esta actividad y que genera los indicadores claves que inciden en la 

recuperación, competitividad desarrollo t��stico sostenible del Estado de Guanajuato” 

(OTEG, s.f.).  

Objetivos: 
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o Jerarquizar las demandas y necesidades de los ciudadanos. 

o Orientar las actividades de los servidores públicos. 

o Facilitar la toma de decisiones. 

o Generar el diseño de la propia política de desarrollo del sector turismo. 

El OTEG busca con transparencia incidir en las políticas públicas del Estado de 

Guanajuato a través de la aplicación de metodologías y herramientas técnicas, así como la 

medición de los resultados obtenidos (SECTUR Guanajuato, 2020). 

Funciones: 

o Generar información adecuada y consensuada, que permita definir el actuar 

del sector.  

o Poner al alcance de la sociedad la información relativa al fenómeno en 

estudio, atendiendo a criterios metodológicos, técnicos y de transparencia.  

o Promover mecanismos e instrumentos dirigidos a conocer las demandas de 

los ciudadanos.  

o Construir sistemas de información técnica que permitan la generación, 

homologación y estandarización de indicadores en materia de turismo, 

además de facilitar su uso y consulta. 

o Construir un tablero de control como mecanismo permanente de medición y 

monitoreo en aspectos prioritarios del tema.  

o Generar conocimiento útil a través de estudios e investigaciones respecto al 

sector turístico. 
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Para cumplir con sus funciones, el grupo técnico del Observatorio se organiza en 

distintas comisiones de trabajo.  

Tabla 2. Comisiones de trabajo del OTEG y sus funciones. 

Comisión Función 

Comisión de Publicaciones y Glosarios Vigila que la información que se publica 
sea seria, correcta, útil y permanente. 

Comisión de Tablero de Control y Sistema 
de Indicadores 

Analiza los indicadores que miden la 
actividad turística del Estado de 
Guanajuato. 

Comisión de Portal de Internet Vigila el correcto funcionamiento del 
Portal de Internet del Observatorio. 

Comisión de Actividades Públicas, 
Vinculación y Relaciones Públicas 

Propone y gestiona sinergias con otros 
observatorios, y propone la participación 
del Observatorio en eventos del sector. 

Red de Investigadores Coadyuva en la generación de indicadores 
que no estén disponibles o previstos por 
falta de información o investigación.   

Fuente: elaboración propia con base en datos del sitio web del OTEG. 

 Es importante esclarecer que a pesar de que el Observatorio es a nivel estatal, no 

estudia todos los municipios del Estado. Los destinos que sí se monitorean son Celaya, 

Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, León, Salamanca, San Miguel de Allende y Silao.  

En el carácter informativo del Observatorio y para encaminarse hacia el alcance de 

su visión, el sistema de indicadores que se utiliza para el estudio de la actividad turística y 

la evaluación de las decisiones tomadas en el sector turístico se divide en dos conjuntos, el 

sistema de indicadores nacionales y el sistema de indicadores estatales. Ambos se 

encuentran disponibles en su sitio web, de manera que cualquier persona interesada en 

consultar aquellos datos puede tener acceso a ellos.  
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El sistema de indicadores nacionales se presenta dividido en cinco secciones: 

indicadores económicos y turísticos de México, inflación media por INPC índice general, 

indicadores de la actividad aérea, indicadores del sector servicios e indicador trimestral de 

la actividad turística. A continuación, se mencionan los indicadores que contiene cada 

sección.  

• Indicadores económicos y turísticos de México 

o Porcentaje de Ocupación Hotelera Mensual Centros Turísticos Datatur 

o Porcentaje de Ocupación Hotelera - Ciudades del Interior del País 

o Porcentaje de Ocupación en el Estado de Guanajuato 

o Turistas Internacionales a México - Internación (Miles de personas) 

o Gasto Medio Turistas Internacionales a México (Dólares) 

o Balanza Turística (Millones de dólares) 

o Balanza Comercial (Millones de dólares) 

o Tipo de Cambio Promedio (Peso por dólar) 

o Índice de Confianza del Consumidor (ICC) 

• Inflación media por INPC, índice general 

o Mensual 

o Acumulada en el año 

o Anual 

• Indicadores de la actividad aérea 

o Pasajeros en Vuelos Regulares Nacional e Internacional (millones de 

personas) 
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o Pasajeros en Vuelos Regulares en Estado de Guanajuato 

o Pasajeros totales (Llegadas y Salidas) – GAP (miles de personas) 

• Indicadores del sector de servicios 

o Índice Global de la Actividad Económica IGAE 

 Índice global total 

 Índice de las actividades terciarias 

o Índice agregado de ingresos por la prestación de servicios privados no 

financieros 

 Índice agregado de los ingresos 

 Índice del sector de servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas 

• Indicador trimestral de la actividad turística 

o Producto Interno Bruto Turístico 

 Variación mismo trimestre 

o Consumo Turístico Interior 

 Variación mismo trimestre 

Para cada indicador se muestra su respectivo dato numérico y gráfica, resultado del 

estudio, por mes en orden de antigüedad, del más reciente (diciembre 2020) al más añejo 

(enero 2012).  

Por su parte, el sistema de indicadores estatales se presenta en tres formas 

diferentes, en los reportes mensuales, en el barómetro turístico y en el tablero de control e 

indicadores. Los reportes mensuales incluyen gráficas, tablas, figuras e interpretaciones de 
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un amplio conjunto de indicadores que proporcionan información complementaria al 

tablero de control con características comparables, semaforizados, mapeados y 

representados en series históricas (OTEG, s.f.). En el sitio web se dispone de reportes 

mensuales por los últimos siete años. En cada reporte se tiene lo siguiente: 

• Acumulado de indicadores de la actividad turística correspondiente al periodo 

enero-mes en cuestión del año tratado, así como la variación en relación con el 

mismo periodo del año anterior. 

o Llegadas de turistas 

o Visitantes 

o Ocupación hotelera 

o Cuartos ocupados 

o Personas ocupadas 

o Asientos disponibles 

o Pasajeros aeropuerto BJX 

o Establecimientos de hospedaje 

o Habitaciones disponibles diarias 

o Derrama económica (MXN) 

• Indicadores de la actividad turística en el Estado de Guanajuato mensual y 

acumulado 

o Cuartos ocupados 

o Llegadas de turistas 

o Porcentaje de ocupación 
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o Estadía 

o Visitantes totales 

o Derrama económica estimada 

• Indicadores turísticos por destino mensual y acumulado 

o Cuartos ocupados 

o Llegadas de turistas 

o Turistas noche 

o Porcentaje de ocupación 

o Estadía 

o Gasto promedio diario 

o Derrama económica estimada en establecimientos de 1 a 5 estrellas 

• Ocupación y oferta hotelera mensual (por categoría de estrellas por destino) 

• Inventario de establecimientos de hospedaje 

• Personas ocupadas 

• Conectividad aérea en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato 

• Indicadores nacionales 

• Comparativo de destinos nacionales en destinos de negocios y destinos 

coloniales 

• Tráfico de pasajeros del Grupo Aeroportuario del Pacífico 

• Proyecciones y tendencias del turismo. Perspectivas económicas mundiales 
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En el año 2020 se añadió una nueva sección en la cual se estudian los impactos de la 

pandemia por COVID-19, lo que es una comparación de la ocupación hotelera mensual 

contra la ocupación del año 2019.  

En segunda instancia se tiene al barómetro turístico. Este se define como “un 

estudio cualitativo y cuantitativo que examina la opinión y valoración presente, pasada y 

futura de la actividad turística y económica dentro del estado de Guanajuato, con 

fundamento en la experiencia de líderes de opinión, para el diseño de estrategias en pro del 

desarrollo tur�stico del Estado” (OTEG, s.f.). En otras palabras, el barómetro turístico es un 

instrumento de medición que tiene como propósito principal conocer la percepción de los 

distintos actores representativos del sector turístico y las tendencias económicas en el 

estado de Guanajuato (OTEG, s.f.). El contenido y la periodicidad de este estudio ha 

evolucionado con el tiempo, actualmente se realiza de manera semestral. El último 

barómetro disponible en la plataforma digital del OTEG corresponde al primer semestre del 

año 2019. La interrupción en la continuidad se debe a la baja demanda de este estudio por 

parte del sector (OTEG, comunicación personal, 8 de abril de 2021). 

Para su elaboración, se recopilan las experiencias de los líderes de opinión por 

medio de entrevistas vía telefónica e internet, y se complementa el análisis con datos 

numéricos de distintas fuentes de información con el fin de orientar el diseño de estrategias 

que beneficien el desarrollo turístico del Estado (OTEG, s.f.). Cada respuesta tiene una 

calificación que se asigna de la siguiente manera: mucho mayor (+6% a +10%), mayor 

(+1% a +5%), igual, menor (-1% a -5%) y mucho menor (-6% a -10%). Acorde a la 

semaforización, cada respuesta además tiene un color que va de verde oscuro (mucho 

mayor) a rojo (mucho menor). El análisis de los datos se realiza a través de tablas de 
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frecuencia mediante el uso de herramientas como SPSS, MYSQL y Tableu, que son 

softwares de análisis estadístico (OTEG, comunicación personal, 8 de abril de 2021).  

Se cuenta con la participación de representantes de empresas de hospedaje, eventos, 

alimentos y bebidas, agencias de viaje, líneas de transporte terrestre, así como del sector 

gobierno, asociación o cámaras y la academia. A quienes se les pregunta sobre los 

siguientes temas. 

• Ocupación hotelera 

• Llegadas de turistas 

• Inversión privada 

• Generación de empleo 

• Percepción de la actividad turística y económica 

o Afluencia de asistencia a eventos 

o Ventas y reservaciones 

o Consumo de productos y servicios turísticos 

o Reserva de hospedaje en plataformas colaborativas 

• Impacto de seguridad 

• Principales problemáticas que experimentaron en su actividad durante el periodo 

• Inventario en plataformas de hospedaje 

De esta forma, el barómetro turístico también brinda un amplio panorama desde la 

perspectiva de los actores para conocer sus necesidades y demandas.  

En tercera instancia se encuentra el tablero de control e indicadores. “Una herramienta del 

OTEG que comunica mediante un semáforo el comportamiento de los indicadores turísticos 
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monitoreados permanentemente” (OTEG, s.f.), y se divide en cuatro temáticas: gestión de 

destinos, sociedad y cultura, economía inclusiva y medioambiente. En la siguiente tabla se 

explica cada concepto y el fenómeno que se mide.  

Tabla 3. Indicadores del Tablero de control e indicadores del OTEG. 

Indicador Concepto Lo que mide 

Gestión de destinos Acciones enfocadas al correcto 
desarrollo económico, político y 
social del turismo, a través de un 
enfoque interdisciplinario e 
integrador que incluye las 
normas, leyes, políticas, 
regulaciones, planes, proyectos, 
estrategias, acciones y 
evaluaciones. 

Nivel de avance de las metas 
turísticas definidas en el 
Programa Estatal de Turismo 
durante un periodo 
determinado por le organismo 
encargado del turismo en el 
Estado de Guanajuato, a 
través de políticas y medidas 
apropiadas que posibiliten ser 
un destino turístico sostenible. 

Economía inclusiva Está conformada por los 
visitantes y los individuos que 
residen de forma permanente en 
un destino turístico y que 
manifiestan diversos niveles de 
participación en la dinámica del 
sistema turístico a través de 
empleos directos, indirectos o 
inducidos. 

Comportamiento de los 
visitantes y su impacto en el 
destino. 

Sociedad y cultura Agrupa a los atractivos 
turísticos, naturales o culturales, 
de acuerdo con su capacidad de 
generar demanda y maximizar 
los beneficios sociales y 
económicos. 

Acciones y resultados para la 
valoración del patrimonio 
cultural del Estado de 
Guanajuato a través de la 
actividad turística. 

Medioambiente Registra el impacto de la 
actividad turística para la 
comunidad local que generan los 
visitantes. 

Registro del impacto en el 
medioambiente de acuerdo 
con la estacionalidad turística. 

Fuente: elaboración propia con base en datos del sitio web del OTEG. 
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 Cada temática aglomera una serie de indicadores que miden condiciones 

específicas. En la siguiente lista se presenta cada uno.  

• Gestión de destinos 

o Índice de satisfacción del visitante 

o Registro anual de la oferta de habitaciones en hoteles de 1-5 estrellas y sin 

clasificar 

o Registro anual del monto de inversión privada realizada en el sector turístico 

o Registro anual de la inversión pública para infraestructura turística 

o Registro de empresas de servicios turísticos con certificación de calidad 

o Registro mensual del número de pasajeros del Aeropuerto Internacional de 

Guanajuato 

• Economía inclusiva 

o Porcentaje de visitantes con intención de retorno al destino 

o Índice anual de apertura de nuevas empresas turísticas 

o Registro anual del número de visitantes internacionales que llegan al Estado 

de Guanajuato 

o Registro anual del gasto diario promedio del visitante 

o Registro mensual de llegadas de turistas a hoteles de 1 a 5 estrellas en el 

Estado de Guanajuato 

o Porcentaje de ocupación de hoteles de 1 a 5 estrellas 

o Registro porcentual de la estadía promedio 
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o Registro anual del aporte del PIB del rubro de servicios de alojamiento 

temporal y de preparación de alimentos y bebidas al PIB del sector terciario 

del Estado de Guanajuato 

o Número de hombres y mujeres ocupados en el sector turismo con respecto al 

total general del Estado de Guanajuato 

o Derrama económica generada por el número de visitantes que llegan al 

Estado de Guanajuato 

• Sociedad y cultura 

o Registro mensual de la afluencia de visitantes nacionales e internacionales 

en cada zona arqueológica del Estado de Guanajuato 

o Registro mensual de la afluencia de visitantes nacionales e internacionales 

en los museos del Estado de Guanajuato 

o Registro de la llegada de turistas a los destinos histórico-culturales del 

Estado de Guanajuato para identificar los meses de menor afluencia turística 

o Registro de participantes en acciones de sensibilización turística en los 

destinos del Estado de Guanajuato 

o Número anual de visitantes al Estado de Guanajuato por segmento de 

turismo cultural 

o Número anual de visitantes internacionales por segmento de turismo cultural 

en el Estado de Guanajuato 

• Medioambiente 

o Registro anual de huella de carbono generada por el número de visitantes a 

eventos en el Estado de Guanajuato 
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o Registro mensual de la calidad del aire en los destinos turísticos del Estado 

de Guanajuato 

Además de las ya mencionadas, el OTEG realiza otro tipo de publicaciones para 

difundir la información que resulta de sus actividades, las cuales se encuentran aglutinadas 

en un Centro Documental que se define como “un espacio colaborativo en permanente 

construcción y enriquecimiento en el que cualquier persona que así lo desee, puede ingresar 

sus investigaciones, estudios, ensayos y publicaciones que quiera compartir con los 

usuarios del portal del observatorio” (OTEG, s.f.). En este apartado se encuentran 

publicaciones mensuales, semestrales y anuales que son las siguientes: 

• Perfil de visitante a ciudad 

• Perfil de visitante a evento 

• Marco normativo de turismo 

• Noticias turísticas 

• Sustentabilidad 

• Reportes mensuales 

• Barómetro turístico 

• Ponencias de eventos  

• Revista OTEG 

• Segmentos turísticos 

• Inventario turístico 

• Otras publicaciones 
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Respecto al perfil del visitante, es un estudio cuantitativo, descriptivo y cualitativo 

realizado por la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato con el propósito de 

conocer el comportamiento de la demanda por medio de encuestas cara a cara, encuestas 

digitales, social listening, mistery tourist y etnografía a viajeros mayores de 18 años 

(Secretaría de Turismo de Guanajuato, 2019).  

En comunicación escrita se obtuvo la siguiente información contrastando algunas 

cuestiones que se tenían que matizar. Las etnografías se realizan a partir de la definición de 

los segmentos que se desean analizar, señalando características demográficas como edad, 

género, ciclo de vida familiar, entre otros. Una vez definidos los segmentos 

demográficamente, se hace observación in situ para seleccionar al elemento a estudiar, esto 

sucede en un promedio de 30 minutos. Luego, se aborda al sujeto para entrevistarlo y 

completar el estudio cualitativo (OTEG, comunicación personal, 8 de abril de 2021).  

El proceso de social listening se realiza a través de una herramienta llamada 

Audiense, donde se define un segmento a analizar, se extrae la información y se analizan 

los subsegmentos que arroja la plataforma de manera orgánica (OTEG, comunicación 

personal, 8 de abril de 2021). 

El proceso de mistery tourist se realiza del mismo modo que mistery shopper, en 

donde una persona designada por el observatorio vive la experiencia de un turista sin 

descubrir su identidad, con el fin de evaluar el nivel de servicio ofrecido (OTEG, 

comunicación personal, 8 de abril de 2021). 

Los indicadores que se emplean en un perfil del visitante son los siguientes: 

• Sociodemográficos 
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• Plan de viaje 

• Segmentos  

• Experiencia – índice de satisfacción  

• Recordación de medios 

• Cualitativos 

o Emociones 

o Personalidad 

o Intereses 

o Necesidades 

• Tipo de hospedaje 

• Gasto turístico 

• Estadía media 

• Llegadas de turistas 

• Ocupación hotelera 

• Densidad por habitación 

Este estudio permite que los agentes del turismo y el sector público puedan conocer 

las características generales de los turistas que visitan el destino, así como sus necesidades 

e intereses para una toma de decisiones orientada hacia la satisfacción del cliente y la 

mejora de la experiencia en destino.  
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IV.1.1 Análisis FODA del Observatorio Turístico de Guanajuato 

Con base en la información presentada, se realizó un análisis FODA o DAFO en el cual se 

identifican los aspectos tanto positivos como negativos, internos y externos que posee el 

Observatorio Turístico de Guanajuato. Entendiendo como fortalezas a aquellos aspectos 

positivos internos propios del OTEG y que permiten el buen funcionamiento del mismo, 

como oportunidades a aquellos aspectos positivos externos que se encuentran fuera del área 

de control del Observatorio y de los cuales se puede obtener algún beneficio, como 

debilidades a aquellos aspectos negativos internos que representan un área de oportunidad 

para el OTEG y que se encuentran dentro de su campo de acción, por último, como 

amenazas a aquellos aspectos negativos externos que el Observatorio no puede controlar y 

representan un peligro potencial para su funcionamiento si no se manejan de una manera 

adecuada.  

Figura 6. Análisis FODA del Observatorio Turístico de Guanajuato. 

Fortalezas (aspectos positivos internos) Oportunidades (aspectos positivos 

externos) 

• Se realizan proyecciones a futuro 
con base en la información 
generada en el presente. 

• Fomenta la investigación en 
materia de turismo.  

• Cuenta con la participación del 
sector público, educativo y privado.  

• Monitoreo y medición permanente 
para el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en el plan 
turístico de la Secretaría de 
Turismo del Estado. 

• Estructura definida y una 
distribución adecuada del trabajo.  

• Aplicación de técnicas de Big Data 
en observatorios de turismo.  

• Destinos con posicionamiento 
incluso a nivel internacional.  

• Ciudades Patrimonio.  
• Amplia gama de redes sociales 

utilizadas por los consumidores. 
• Tecnología con geolocalización. 
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• Estandarización de los indicadores 
en todos los destinos que se 
observan.  

• Información accesible y fácil de 
consultar para todo el público. 

• Permite conocer la perspectiva y 
necesidades tanto de los agentes del 
turismo como de los turistas.  

• Miembro de la red INSTO de la 
OMT. 

• Genera información útil obtenida 
de distintas fuentes. 

• Investigaciones cualitativas y 
cuantitativas. 

• Uso de softwares para análisis 
estadístico.  

Debilidades (aspectos negativos internos) Amenazas (aspectos negativos externos) 

• Se puede analizar con mayor 
profundidad la movilidad de los 
turistas en el destino para conocer 
su comportamiento de consumo y 
así detectar la afluencia en 
determinadas zonas, horas y días de 
la semana.  

• Depende en gran parte del 
gobierno. 

• Fallas en la navegación del sitio 
web.  

• No toda la información está 
actualizada, lo que puede producir 
una concepción de un panorama 
erróneo o no tan apegado a la 
realidad de la actividad turística en 
el Estado de Guanajuato, además de 
que impide el seguimiento de la 
evolución del turismo. 

• Interrupción en la actividad 
turística por algún tipo de crisis.  

• Desaparición de alguna de las 
subsecretarías de turismo 
encargadas del Observatorio o 
algún cambio institucional en la 
Secretaría de Turismo del Estado de 
Guanajuato. 

• Suspensión en la generación de 
información confiable por parte de 
algún organismo del sector público 
del que se basa este observatorio. 

• Falta de interés para la cooperación 
por parte de algún agente del 
turismo.  

• Cambio de gobierno y su enfoque 
del turismo en el Estado.  

• Reducción de recursos designados 
para el Observatorio. 

Fuente: elaboración propia con base en datos del sitio web oficial del OTEG.  

Continuación 
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A manera de síntesis, a partir de este análisis se puede observar que la metodología 

implementada en el Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato y la serie de 

indicadores del turismo seleccionados, así como la participación de diversos sectores y los 

datos provenientes de distintas fuentes han permitido la generación de información 

estratégica para una toma de decisiones orientada en el panorama real de la actividad 

turística, efecto que da pie al desarrollo del turismo en el estado de Guanajuato. Sin 

embargo, a pesar de que el OTEG es uno de los observatorios de turismo más consistentes 

en México, aún presenta carencias en cuanto a tecnología y por ende en la profundidad del 

análisis de indicadores de la demanda turística. Además, al ser un instrumento dependiente 

del gobierno, particularmente de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, su 

funcionamiento se ve limitado por la asignación de recursos proporcionados por dicha 

dependencia.  

 

IV.2 Estudio de caso: Observatorio Turístico de Buenos Aires en Argentina 

El Observatorio T��stico de Buenos Aires “genera inteligencia de mercado para orientar la 

toma de decisiones en el sector público, empresas y profesionales, potenciando el turismo 

como una actividad estratégica para el desarrollo económico y social de la Ciudad de 

Buenos Aires” (Buenos Aires Ciudad, s.f.). Se considera importante mencionar que este 

observatorio hace uso de diversas fuentes para cumplir con sus funciones. Es miembro de la 

red INSTO de la Organización Mundial del Turismo desde el año 2019 (INSTO, s.f.). 

En este observatorio se elaboran informes periódicos que contienen indicadores 

clave bajo los cuales se pueden efectuar proyecciones sobre las tendencias futuras. Aunado 
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a esto, se realizan investigaciones cualitativas acerca del comportamiento de los principales 

segmentos y mercados turísticos. Un aspecto que destaca de este observatorio en especial es 

el hecho de que se aplican técnicas de Big Data para el análisis de nuevas fuentes de 

información y una mejor comprensión del entorno (Buenos Aires Ciudad, s.f.). Para 

procesar los datos recabados y producir información útil en gráficas dinámicas e 

interactivas, se utiliza el software Microsoft Power BI. Esto lo coloca en una posición 

privilegiada a nivel de América Latina, ya que supone un avance tecnológico importante en 

el sector turístico.  

La operación del Observatorio Turístico está bajo el cargo del Ente de Turismo de la 

Provincia de Buenos Aires, conformado principalmente por el presidente, el Director 

General de Inteligencia de Mercado y Observatorio, el Gerente Operativo Inteligencia de 

Mercado y el personal de Análisis y Data Mining. 

El Observatorio Turístico de Buenos Aires posee un Sistema de Inteligencia 

Turística, que viene siendo una plataforma digital que permite visualizar de manera 

dinámica los principales datos del turismo generados a partir de múltiples fuentes de 

información (Buenos Aires Ciudad, s.f.). Dicha plataforma toma forma en un sitio web 

apoyado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la marca Travel Buenos Aires. Las 

once áreas de conocimiento que se muestran en la plataforma son las siguientes: 

• Turistas internacionales 

• Movilidad turística 

• Consumos turísticos con tarjeta 

• Turistas nacionales 
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• Valoración online de los atractivos turísticos 

• Valoración online de la gastronomía porteña 

• Viajeros según pasos migratorios 

• Frecuencias aéreas 

• Oferta hotelera y tarifas online 

• Ocupación hotelera 

• Planificación del viaje 

Cada una de estas áreas aglutina una serie de indicadores que miden la actividad 

turística en la Ciudad, como se muestra en la siguiente lista. 

• Turistas internacionales 

o Llegadas de turistas internacionales 

o Gasto total 

o Gasto medio 

o Lista de los principales países emisores del turismo internacional que recibe 

la ciudad de Buenos Aires 

o Distribución por región de los turistas internacionales totales que visitaron 

Buenos Aires 

o Turistas por trimestre 

o Gasto por trimestre en dólares estadounidenses 

o Turistas según paso fronterizo 

o Motivo principal del viaje 

o Lugar de residencia 
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o Motivo de viaje por trimestre 

o Tipo de alojamiento 

o Número de turistas en cada tipo de alojamiento por trimestre 

o Gasto por motivo principal del viaje 

o Gasto total por lugar de residencia 

o Gasto total por motivo de viaje por trimestre 

o Gasto por tipo de alojamiento 

o Pernoctaciones totales (comparación entre destino y agregado nacional) 

o Estadía media en noches (comparación entre destino y agregado nacional) 

o Anticipación de decisión del viaje 

o Uso de paquete turístico 

o Otras regiones visitadas 

o Top 5 de aspectos que influenciaron la decisión de viajar 

o Medio de información sobre el destino 

o Top 5 de actividades realizadas durante el viaje 

o Calificación de los servicios 

• Movilidad turística 

o Roamers1  internacionales 

 Distribución de roamers en la Ciudad de Buenos Aires 

 Días de mayor presencia de roamers 

 
1 Roamer es una palabra inglesa cuya traducción al español corresponde a la palabra ‘vagabundo’. Sin 
embargo, en el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires se utiliza esta palabra para referirse a los 
viajeros o turistas internacionales. 
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 Zonas más visitadas por roamers 

 Índice de cantidad y movilidad de roamers por día del mes 

 Índice de cantidad de roamers por día de la semana 

 Zonas más visitadas por semana 

 Distribución por zona según rango de horario por día de la semana 

 Ranking de zonas visitadas por roamers según rango de horario 

o Viajeros nacionales 

 Distribución de viajeros en la Ciudad de Buenos Aires 

 Días de mayor presencia de viajeros 

 Zonas más visitadas por viajeros nacionales 

 Índice de cantidad y movilidad de viajeros por día del mes 

 Índice de cantidad de viajeros por día de la semana 

 Zonas más visitadas por semana 

 Distribución por zona según rango de horario por día de la semana 

 Ranking de zonas visitadas según rango de horario 

• Consumos turísticos con tarjeta 

o Gasto turístico con tarjetas de crédito y débito 

 Viajeros internacionales 

• Gasto turístico con tarjeta 

• Ticket promedio 

• Rango de horario de mayor gasto 

• Gasto con tarjeta según rubro 
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 Viajeros nacionales 

• Gasto turístico con tarjeta 

• Ticket promedio 

• Rango de horario de mayor gasto 

• Gasto con tarjeta según rubro 

o Viajeros internacionales - gasto turístico con tarjeta según zona, rubro, día 

de la semana y rango de horario 

o Viajeros internacionales – Ticket promedio según barrio, rubro y rango de 

horario 

o Viajeros internacionales – gasto turístico con tarjeta según fecha y día de la 

semana 

o Viajeros internacionales – gasto turístico promedio diario según barrio y 

rubro 

o Viajeros nacionales – gasto turístico con tarjeta según zona, rubro y rango de 

horario 

o Viajeros nacionales – Ticket promedio según barrio, rubro y rango de 

horario 

o Viajeros nacionales – gasto turístico con tarjeta según fecha y día de la 

semana 

o Viajeros nacionales – gasto turístico promedio diario según barrio y rubro 

o Viajeros nacionales – gasto turístico con tarjeta según género y rango etario2  

 
2 La expresión ‘rango etario’ se utiliza para hacer referencia al rango por edades. 
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o Perfil de gasto turístico según origen internacional 

o Perfil de gasto turístico según provincia de origen 

o Perfil de gasto turístico según barrio 

• Turistas nacionales 

o Turistas totales 

o Gasto total 

o Estadía media 

o Región de origen 

o Viajeros nacionales alojados en hoteles por mes 

o Pernoctes de los viajeros nacionales alojados en hoteles por mes 

• Valoración online de los atractivos turísticos 

o Atractivos por categoría 

o Localización de los atractivos 

o Análisis general - relación entre calificación y cantidad de comentarios 

o Análisis por categorías 

o Ranking de atractivos por valoración 

o Ranking de atractivos por comentarios 

o Análisis por barrio 

o Atractivos cercanos 

• Valoración online de la gastronomía porteña 

o Composición de la oferta online 

 Tipo de establecimiento 

 Categorías de restaurantes 
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 Tipo de comida 

o Posicionamiento general de la oferta online 

o Valoración por tipo de establecimiento y barrio 

o Valoración general 

o Top 5 por valoración 

o Top 5 por comentarios 

• Viajeros según pasos migratorios 

o Entradas y salidas de viajeros internacionales 

 Cantidad de viajeros por día según tipo de cruce 

 Top 3 fechas de entradas 

 Top 3 fechas de salidas 

 Cantidad de viajeros por mes según tipo de cruce 

o Perfil de los viajeros internacionales 

o País de origen / destino de los viajeros internacionales 

 Viajeros arribados según nacionalidad 

 País de procedencia del transporte arribado 

o Entradas y salidas de viajeros argentinos 

 Según país de destino 

 Según fecha de viaje 

 Según rango etario 

• Frecuencias aéreas 

o Nacionales  

 Frecuencias semanales promedio 
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 Cantidad de ciudades destino 

 Compañías aéreas y aeropuertos 

 Top 5 ciudades de origen/destino 

 Frecuencias semanales por compañía 

 Frecuencias aéreas según mes y día de la semana 

o Internacionales 

 Frecuencias semanales promedio 

 Cantidad de ciudades destino 

 Compañías aéreas y aeropuertos 

 Top 5 ciudades de origen/destino 

 Frecuencias semanales por compañía 

 Frecuencias aéreas según mes y día de la semana 

• Oferta hotelera y tarifas online 

o Establecimientos hoteleros online 

 Por barrio 

 Por categoría 

 Mediana de precio por categoría 

o Relación puntaje y precio 

 Valoración y mediana de precios de hoteles según categoría 

o Dispersión de precios según categoría hotelera 

• Ocupación hotelera 

o Ocupación de habitaciones 

o Ocupación de plazas 



 

  77  

o Viajeros y pernoctes 

• Planificación del viaje 

o Búsquedas y reservas 

o Reservas de vuelos según ciudad de origen 

o Búsquedas de vuelos según origen y destino 

o Reservas de vuelos según orígenes y destinos 

o Evolución de las reservas de vuelos según ciudad de destino 

o Anticipación de las reservas de vuelos 

En cuanto a la metodología que se emplea para la obtención de los datos que se 

utilizan en los indicadores seleccionados, se tienen distintos instrumentos como la Encuesta 

de Ocupación Hotelera (INDEC-MINDETUR-DG Estadísticas y Censos), estimación anual 

de turistas internacionales y su gasto en la Ciudad de Buenos Aires, análisis pormenorizado 

de los perfiles de los turistas internacionales, Encuesta de Turismo Internacional (ETI), 

estimación de turistas nacionales, Encuesta de Viajes y Turismo en Hogares (EVyTH), 

Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), por mencionar algunos. Cada uno de los 

mencionados instrumentos son elaborados por distintas instancias, algunas 

gubernamentales, otras particulares y unas cuantas en colaboración con el observatorio. Por 

lo tanto, se cuenta con la participación de distintos sectores para la generación de 

información útil en el Observatorio Turístico de Buenos Aires.  

Por otro lado, la información facilitada por este observatorio se encuentra plasmada 

en distintas publicaciones dentro del apartado de Análisis de mercado de su sitio web. 
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Dichas publicaciones son los perfiles de mercados internacionales, los informes y los 

segmentos de mercado.  

En los perfiles de mercados internacionales se dispone de información detallada 

sobre el perfil del turista internacional procedente de catorce países: Alemania, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Paraguay, Perú, 

Reino Unido y Uruguay. Se desconoce el criterio de selección de dichos países. La última 

fecha de realización del estudio data del año 2019, por lo que se considera relativamente 

reciente. Cada perfil se presenta en forma de infografía y contiene información del puesto 

del país en el ranking de llegadas de turistas internacionales, total de llegadas de turistas del 

país en cuestión, vías de ingreso, datos demográficos, gasto turístico, estadía media, 

conectividad aérea, motivo del viaje, tipo de alojamiento utilizado, meses con mayor 

número de ingresos y salidas, perfil del turista de ocio y perfil del turista de negocios.  

Por su parte, los informes de coyuntura3  se realizan de manera periódica y los hay 

mensuales, trimestrales y anuales. En adición a esto, se tienen el monitor turístico y los 

estudios económicos y sociales.  

Los informes mensuales en algunos casos se publicaron en dos versiones, completos 

y resumidos, sin embargo, a partir del año 2017 únicamente se cuenta con una versión. Los 

últimos informes mensuales publicados corresponden al año 2020. Las variables que 

 
3 Es necesario esclarecer el concepto de la palabra coyuntura, que según la Real Academia Española es una 
“combinación de factores y circunstancias que se presentan en un momento determinado” (Real Academia 
Española, s.f.). A partir de este concepto se tiene que un informe de coyuntura es un documento que se publica 
periódicamente de manera digital en el cual se da a conocer la evolución de la actividad turística y las principales 
tendencias del turismo en el destino en un periodo de tiempo definido. 
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estudian se limitan al número de llegadas totales y por región de turistas internacionales y 

turismo nacional en hoteles.  

Los informes trimestrales ya contienen más datos en comparación con los que se 

realizan de manera mensual. Las variables que se estudian trimestralmente son las 

siguientes: 

• Turismo internacional 

o Llegadas de turistas internacionales 

o Origen de los turistas internacionales 

o Crecimiento del turismo internacional 

o Motivo de viajes de los turistas internacionales 

o Tipo de alojamiento de los turistas internacionales 

o Gasto total de los turistas internacionales 

o El efecto cambiario sobre el turismo 

o Estadía promedio  

• Turismo nacional 

o Viajeros nacionales en hoteles de la Ciudad 

o Pernoctaciones de los turistas nacionales por región de origen 

o Ocupación hotelera por trimestre 

o Relación entre salario promedio y precios en la Ciudad 

o Perspectivas económicas para el resto del año 

o Perspectivas del turismo en Buenos Aires 
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Mientras, los informes anuales o anuarios son documentos que se publican cada año 

y que proporcionan un análisis del comportamiento del turismo receptivo nacional e 

internacional en la Ciudad de Buenos Aires, en el contexto macroeconómico mundial y de 

Argentina, tomando en cuenta los aspectos cualitativos y cuantitativos de la demanda y la 

oferta turística (Buenos Aires Ciudad, s.f.). El último anuario disponible en el sitio web 

corresponde al año 2019 y se divide en dos archivos, uno con las estadísticas del turismo 

nacional y el otro con las respectivas del turismo internacional. Las variables que se 

estudian con las siguientes: 

• Turismo nacional 

o Llegadas totales 

o Alojados en hoteles 

o Gasto total 

o Gasto por viaje 

o Estadía media 

o Motivo de viaje 

o Tipo de alojamiento 

o Medio de transporte de arribo 

o Tamaño de grupo de viaje 

o Perfiles por tipo de alojamiento 

o Estacionalidad de turistas nacionales alojados en hoteles 

o Perfil del viajero de ocio 

o Movilidad de los turistas 
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o Consumos con tarjetas 

• Turismo internacional 

o Llegadas totales 

o Gasto 

o Panorama del turismo internacional a nivel global 

o Pasos migratorios 

o Origen de los turistas 

o Motivo de viaje 

o Gasto de los turistas según origen 

o Gasto según motivo de viaje 

o Estadía por motivo de viaje 

o Alojamiento de los turistas 

o Estadía por tipo de alojamiento 

o Ocupación hotelera 

Como se mencionó anteriormente, otra publicación del Observatorio Turístico de 

Buenos Aires es el monitor turístico. Este contiene documentos estadísticos y analíticos de 

publicación mensual que dan cuenta de la coyuntura económica del turismo en la región, 

mediante el seguimiento de la evolución del flujo de personas e ingresos a los principales 

destinos de América del Sur y particularmente a Argentina (Buenos Aires Ciudad, s.f.). El 

monitor turístico más reciente que se encuentra disponible en el sitio web del Observatorio 

corresponde al año 2017.  
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Además de las publicaciones ya mencionadas, el observatorio brinda una serie de 

recursos para enriquecer la experiencia de los turistas en la Ciudad de Buenos Aires como 

recorridos virtuales por los espacios culturales de la Ciudad, circuitos turísticos, rutas para 

recorridos al aire libre y un podcast que cuenta la historia de los edificios emblemáticos de 

la Ciudad.  

Es necesario recalcar que, a pesar de la ausencia de continuidad en algunas de las 

publicaciones del Observatorio como el monitor turístico y los estudios económicos y 

sociales, aún se puede realizar un seguimiento adecuado gracias a las estadísticas que se 

presentan en el Sistema de Inteligencia Turística, y considerando que para ello se hace uso 

de técnicas de Big Data, la información generada sigue siendo relevante para una toma de 

decisiones con fundamentos.  

 

IV.2.1 Análisis FODA del Observatorio Turístico de Buenos Aires 

Del mismo modo que con el OTEG y con base en la información presentada, se realizó un 

análisis FODA o DAFO en el cual se identifican los aspectos tanto positivos como 

negativos, internos y externos que posee el Observatorio Turístico de Buenos Aires. 

Entendiendo como fortalezas a aquellos aspectos positivos internos propios del 

Observatorio y que permiten el buen funcionamiento del mismo, como oportunidades a 

aquellos aspectos positivos externos que se encuentran fuera del área de control del 

Observatorio y de los cuales se puede obtener algún beneficio, como debilidades a aquellos 

aspectos negativos internos que representan un área de oportunidad para el Observatorio y 

que se encuentran dentro de su campo de acción, por último, como amenazas a aquellos 
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aspectos negativos externos que el Observatorio no puede controlar y representan un 

peligro potencial para su funcionamiento si no se manejan de una manera adecuada.  

Figura 7. Análisis FODA del Observatorio Turístico de Buenos Aires. 

Fortalezas (aspectos positivos internos) Oportunidades (aspectos positivos 

externos) 

• Investigación cualitativa y 
cuantitativa. 

• Uso de técnicas de Big Data.  
• Uso de Microsoft Power BI, software 

de análisis estadístico empresarial.  
• Diversidad de fuentes de información.  
• Información actualizada. 
• Elaboración de proyecciones a futuro 

con base en datos presentes. 
• Estructura definida y distribución del 

trabajo. 
• Información dinámica y gráficas 

interactivas. 
• Análisis a profundidad de la oferta y 

la demanda turística. 
• Conocimiento sobre la movilidad de 

los turistas. 
• Pertenece a la red INSTO de la OMT. 
• Amplio conocimiento del mercado. 
• Participación de distintos sectores. 
• Información accesible para todo el 

público. 
• Monitoreo constante de la evolución 

de la actividad turística en la Ciudad. 
• Recursos para turistas. 
• Presencia en Redes Sociales. 

 
 
 

• Tecnología de ciudades 
inteligentes.  

• Ministerio de la Modernización 
en Buenos Aires. 

• Posicionamiento de la Ciudad de 
Buenos Aires como destino 
turístico en Argentina. 
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Debilidades (aspectos negativos internos) Amenazas (aspectos negativos 

externos) 

• Depende del gobierno.  
• Algunas publicaciones no están 

actualizadas. 
• No posee un sitio web propio, sino 

que se encuentra inmerso en un sitio 
del gobierno de Argentina.  

• Se enfoca más en las necesidades de 
los turistas que en las necesidades y 
opiniones de los agentes del turismo. 

• Falla en el software Microsoft 
Power BI.  

• Interrupción en la actividad 
turística por algún tipo de crisis.  

• Cambio institucional en el Ente 
de Turismo.  

• Reducción del presupuesto 
designado para el 
funcionamiento del 
Observatorio. 

Fuente: elaboración propia con base en datos del sitio web oficial del Observatorio 

Turístico de Buenos Aires. 

A manera de síntesis, a partir de este análisis se puede observar que el Observatorio 

Turístico de la Ciudad de Buenos Aires destaca por la tecnología que implementa para la 

recopilación y el análisis de los datos, la cual permite la generación de información 

estratégica y realizar un seguimiento constante de la evolución del turismo. Aunado a esto, 

la metodología empleada permite incrementar la profundidad del análisis de la demanda 

turística dejando conocer ampliamente el perfil del turista que visita la Ciudad, lo que da 

pie a una toma de decisiones orientada en el panorama turístico real del destino. También, 

la participación de distintos sectores y la diversidad de las fuentes de información 

enriquecen la generación de conocimiento en materia de turismo. No obstante, a pesar de 

todas las cualidades nombradas, se siguen identificando carencias en la continuidad de las 

publicaciones de este observatorio.  

 

Continuación 
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IV.3 Análisis comparativo de ambos observatorios 

Una vez descrito lo que cada observatorio realiza, cómo funciona y los indicadores que 

utiliza para medir y dar seguimiento de la actividad turística en el destino en cuestión, así 

como realizado el respectivo análisis FODA, se procede a elaborar un análisis comparativo 

para el cual se tomará como puntos de referencia los siguientes aspectos: uso de tecnología 

para la recopilación de datos y generación de información, continuidad en la publicación de 

la información obtenida, diversidad en las fuentes de información, participación de distintos 

sectores, presentación de la información (visualización), metodología, accesibilidad de la 

información, profundidad en el análisis de la oferta y la demanda turística, y la amplitud de 

los indicadores seleccionados.  

En cuanto a tecnología e innovación, la información presentada párrafos atrás deja 

en evidencia que el Observatorio Turístico de Buenos Aires supera al Observatorio 

Turístico del Estado de Guanajuato, especialmente con la implementación de estrategias de 

Big Data, que como se sabe, permite la recopilación y el análisis de datos con mayor 

rapidez y en mayor volumen, acelerando a su vez la generación de información veraz y 

verificable; sin embargo, en México destaca el esfuerzo tecnológico realizado por el OTEG 

entre el resto de los observatorios de turismo en el país. Un riesgo que se observa es que el 

uso de la tecnología puede convertirse en una debilidad si se llega a presentar alguna falla 

en su funcionamiento. 

Como se observó anteriormente, los indicadores principales en ambos observatorios 

se actualizan periódicamente, algunos mensualmente y otros anualmente; el problema yace 

en que en ambos casos se detectó una falta de continuidad en la publicación de la 

información, es decir, se dejó de actualizar. Aunque, la disponibilidad de información 
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histórica sigue siendo importante para visualizar la evolución o involución del turismo en 

un determinado destino.  

Con respecto a las fuentes de información, en ambos casos se recopila información 

de distintas fuentes, lo que además de incrementar el volumen de los datos, aumenta la 

variedad de los mismos permitiendo conocer las distintas perspectivas y además 

brindándole objetividad a la información.  

Por otro lado, también en ambos observatorios se cuenta con la participación del 

sector público, educativo y privado, integrándolos incluso en la estructura y distribución del 

trabajo. Esto impulsa y fomenta la generación de conocimiento de mejor calidad en materia 

de turismo, además de que permite la sensibilización de todos los sectores.  

En relación con la manera en la que se presenta la información producida los dos 

observatorios, la mayoría de los indicadores se exponen con gráficas que permiten 

visualizar incluso la evolución o la variación del indicador en cuestión. El resto se presenta 

en porcentajes, números estimados, números totales o redactados con la percepción que se 

deriva de su observación. Usualmente, se hace una generalización de un grupo determinado 

de indicadores aglomerados en un indicador más global y representativo, sin embargo, la 

información específica se encuentra disponible en los distintos estudios temáticos o 

publicaciones realizados por el observatorio.  

Por lo que se refiere a la metodología, en ambos casos se llevan a cabo 

investigaciones cualitativas y cuantitativas generadas por los observatorios o utilizando 

datos de otras fuentes oficiales. En el caso particular del Observatorio Turístico de Buenos 

Aires, las encuestas son aplicadas por distintas direcciones del Ente de Turismo y otras del 

gobierno en general, además de que se apoya en las oficinas de pasos migratorios para 
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obtener otro tipo de datos. También se obtiene información a través de los estudios 

realizados por la academia y que son publicados por el observatorio. En el caso del 

Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato, las encuestas son aplicadas por las 

comisiones de trabajo del mismo observatorio a turistas mayores de 18 años y actores de 

distintos sectores del turismo. Además de obtener información para los indicadores 

nacionales de instituciones gubernamentales como el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía y el sistema DataTur de la Secretaría de Turismo Federal. Para otros indicadores 

como los de alojamiento, los datos son proporcionados directamente por los 

establecimientos de hospedaje. Por último, se tienen los estudios realizados por el Instituto 

de Competitividad Turística de la Secretaría de Turismo Federal (ICTUR) que también 

proporcionan información útil sobre la actividad turística. 

Al hablar de la accesibilidad de la información, ambos observatorios poseen un sitio 

web en donde dan a conocer los datos y la información obtenida de la investigación que se 

realizó en un determinado periodo. Se necesita navegar un poco más para acceder al resto 

de la información. Sin embargo, toda la información se encuentra disponible para que 

cualquier persona interesada pueda consultarla. Incluso proporcionan datos de contacto en 

donde se puede solicitar una información específica que no se encuentre disponible en el 

sitio web. Este hecho es importante porque fomenta una sociedad de conocimiento y, 

considerando que uno de los objetivos de estos observatorios es la sensibilización cobre el 

turismo, se toma como un paso hacia adelante. Aunado a esto, cumplen con otro de los 

objetivos que es proporcionar información para que los agentes del turismo, tanto en el 

sector público como en el privado y educativo, puedan tomar decisiones de manera más 

acertada y con base en la realidad turística del destino.  
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Ahora bien, tanto en el Observatorio Turístico de Buenos Aires como en el 

Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato se efectúa un análisis de la oferta y de la 

demanda turística, en ambos se analizan las llegadas de los turistas, la ocupación hotelera, 

los medios de transporte, el inventario turístico, la recordación en medios de comunicación, 

el perfil turístico, entre otros indicadores turísticos; no obstante, en cada observatorio se 

analizan con distintos grados de profundidad, esto principalmente debido a la metodología 

y la tecnología que se aplica para su estudio. Por tanto, el de Buenos Aires estudia más 

minuciosamente cada aspecto de la oferta y la demanda gracias a su sistema de Big Data 

que le permite analizar con más exactitud los datos recopilados.  

Por último, como se ha mencionado los indicadores son seleccionados de acuerdo 

con las características y necesidades específicas de cada destino, y tomando en cuenta que 

dependen del gobierno, según los objetivos que se hayan planteado en el plan de desarrollo 

turístico. Mas de manera muy general, se puede decir que los indicadores implementados 

en el observatorio de la Ciudad de Buenos Aires están más enfocados hacia un 

conocimiento más profundo del mercado, mientras que el de Guanajuato no se concentra 

tanto en la profundidad sino en la variedad de aspectos que se desean desarrollar como la 

sostenibilidad de los destinos.  

Por los puntos expuestos anteriormente, a nivel de América Latina se puede tomar 

con referencia de buenas prácticas al Observatorio Turístico de Buenos Aires, 

principalmente por la innovación y el avance tecnológico que representa; y si ese modelo se 

aplicara en otros observatorios, la calidad del conocimiento en materia de turismo 

aumentaría. Aunque, en México el Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato sigue 
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siendo un referente por ser un proyecto pionero y consistente en el sector del turismo en 

este país, además de su reconocimiento y colaboración a nivel internacional. 
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V. Conclusión 

El turismo es uno de los sectores económicos más importantes en el mundo, en 2019 este 

sector aportó un 10.3% al PIB global, del cual Latinoamérica participó con un 8.8%, según 

cifras de la WTTC (2020). En México, el PIB Turístico en 2019 correspondió a un 8.7%, 

según datos del INEGI (2020). Debido a la crisis por la pandemia de COVID-19 en 2020, el 

turismo se ha visto afectado con una pérdida del 43% en el PIB turístico global, según 

cifras de la WTTC expuestas en la presentación de la presidente y CEO de este organismo, 

Gloria Guevara (2021).  

Ahora bien, la importancia de la generación de información estratégica se hace 

evidente en un proceso de decisión acertado, y en un contexto de crisis las herramientas 

informativas se vuelven aún más necesarias e imprescindibles para crear la resiliencia. En 

la realidad mexicana existe una escasez de información estadística en materia de turismo, el 

acceso a información turística se limita a los programas de la administración federal 

encargados de la recopilación y publicación de estadística turística, como la Cuenta Satélite 

de Turismo del INEGI y el Sistema DataTur de la SECTUR, y otros organismos que dentro 

de sus actividades incorporan la recolección de datos como las Secretarías de Turismo 

estatales, las Direcciones de Turismo municipales, asociaciones empresariales del sector 

turístico y prestadores de servicios turísticos. El problema yace en que cada organismo 

recopila la información de su interés particular, lo que reduce su utilidad para otras partes 

interesadas.  

El observatorio de turismo es ese instrumento dedicado al estudio de datos turísticos 

que se recaban de diferentes fuentes de información para la generación de información 

estratégica que se pueda utilizar para la orientación de las políticas públicas y la toma de 
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decisiones de los agentes del turismo, y que emplea una serie de indicadores turísticos 

dependientes de las necesidades y circunstancias específicas del destino para la medición de 

los objetivos y el seguimiento y monitoreo de la evolución de la actividad turística en un 

determinado destino. Para ello, se hace uso de metodologías de investigación ya sea 

cualitativa, cuantitativa o ambas, y en algunos casos, el uso de técnicas de análisis 

estadístico en combinación con la innovación tecnológica, como lo es el uso de estrategias 

de Big Data. Es puntual mencionar que un observatorio puede depender de una instancia 

gubernamental, generalmente de turismo, o puede estar bajo el cargo de una organización 

independiente.  

Diferentes países en el mundo cuentan con observatorios de turismo que se 

encargan de recopilar, analizar y gestionar información del campo turístico, algunos de 

ellos lo hacen a nivel nacional, regional o local. Actualmente, la Red de Observatorios de 

Turismo Sostenible de la Organización Mundial del Turismo aglutina a 30 observatorios de 

distintos destinos alrededor del mundo. En México son escasos los observatorios turísticos 

que se identifican, entre los que destacan el Observatorio Turístico del Estado de 

Guanajuato que pertenece a la Secretaría de Turismo de Guanajuato y los observatorios de 

Baja California Sur que desarrolla la empresa de consultoría en la industria del turismo y 

reuniones STA Consultores con el apoyo de la marca turística Visit Baja California Sur y 

entidades de cada destino, estos son el Observatorio Turístico de Loreto, el Observatorio 

Turístico de Los Cabos y el Observatorio Turístico de La Paz. 

Algunas de las temáticas que monitorean los indicadores turísticos son actividad 

aérea, llegadas de turistas nacionales e internacionales, ocupación hotelera, gasto turístico, 

estadía promedio, inventario de establecimientos turísticos, tráfico de pasajeros, inversión, 
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generación de empleo, sostenibilidad, recordación en medios, satisfacción del visitante, 

sostenibilidad socioeconómica y ambiental, entre otras. Como se mencionó anteriormente, 

la selección de los indicadores que se utilizan en un observatorio depende totalmente de las 

necesidades del destino. Además, en los observatorios se realizan diversos estudios como el 

barómetro turístico, el perfil del visitante y estudios socioeconómicos que en ocasiones 

pueden contar con la participación de distintas organizaciones. Los destinos turísticos que 

cuentan con tal instrumento poseen un amplio conocimiento de la oferta y la demanda 

turística, teniendo así más herramientas para dirigir las decisiones hacia el cumplimiento de 

los objetivos establecidos. 

A nivel de América Latina, el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires 

resalta por la innovación que representa el uso de la tecnología Big Data para la 

recopilación y análisis de datos que se estudian en dicho instrumento, permitiendo a los 

agentes involucrados en el turismo visualizar un amplio panorama de la evolución de la 

actividad turística en la Ciudad y un profundo conocimiento del comportamiento de los 

turistas en el destino para una toma de decisiones más precisa en cuanto a la mejora de la 

experiencia del viajero y el desarrollo del destino turístico.  

En México, un referente en la generación de conocimiento turístico es el 

Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato por la consistencia en sus operaciones y el 

análisis y monitoreo constante de la actividad turística en el Estado como en el país, 

mediante la selección de indicadores nacionales y estatales para dar seguimiento y medir 

distintos aspectos del turismo con el fin de fomentar un desarrollo sostenible del sector. 

Además, aporta información confiable sobre la oferta y la demanda turística en ocho 

destinos del Estado, de los cuales dos son Ciudades Patrimonio (Guanajuato y San Miguel 



 

  93  

de Allende), permitiendo conocer la perspectiva tanto de los turistas como de los actores 

del turismo para una correcta administración en el sector.  

Por lo estudiado en este trabajo se concluye que un observatorio de turismo es un 

instrumento cuya importancia existe en la generación de información estratégica para el 

sector turístico en un determinado destino, mediante el análisis de la evolución o involución 

de la actividad turística, así como el monitoreo de los objetivos planteados y otros estudios 

diversos en materia de turismo que sirven para realizar un proceso de decisión sobre la 

promoción y la gestión basado en el panorama real del destino turístico. Sin embargo, no 

necesariamente es un determinante para el crecimiento y/o desarrollo del destino turístico, 

ya que, quienes toman las decisiones pueden o no hacer uso de la información que se 

genera.  

 

V.1 Recomendaciones 

A partir de lo estudiado en el presente trabajo y en el proyecto Observatorio turístico de 

Ciudades Patrimonio en México, que pertenece al Programa de Honores de la Universidad 

de las Américas Puebla, se encuentra importante la implementación de observatorios de 

turismo en el resto de los destinos turísticos de México en orden para comenzar a generar 

información estratégica que encamine la recuperación del sector turístico en un contexto 

post COVID-19. Asimismo, la reactivación del proyecto Observatorio Turístico de 

Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial para orientar la toma de decisiones en cuanto a 

promoción turística y gestión del turismo cultural en ciudades con declaratorias de la 

UNESCO tomando en cuenta sus valores culturales y patrimoniales. De igual forma, la 



 

  94  

creación de una red de observatorios turísticos a nivel nacional, similar a la iniciativa 

implementada en Brasil, que aglutine a los distintos destinos turísticos de México, funja 

como plataforma de diálogo para el sector público, privado y educativo y permita el acceso 

a información estratégica para fomentar una sociedad de conocimiento en materia de 

turismo. Por último, la incorporación de tecnologías para la recopilación y análisis de datos, 

como Big Data y geolocalización, en los observatorios turísticos de México tomando como 

modelo y caso de éxito al Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires.  
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