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Con el objetivo de distinguir los impactos y cambios más significativos de la crisis del turismo 
generados por la pandemia de COVID-19, para el caso de México, se llevó a cabo un estudio 
cualitativo con fundamento en los conceptos de complejidad, contingencia y observación de 
segundo orden de Niklas Luhmann. Mediante la aplicación del método Delphi, se entrevistó a 
24 especialistas en turismo con respecto a tres dimensiones de análisis: impactos producidos, 
cambios a mediano plazo y líneas de investigación pertinentes. Con los discursos obtenidos, 
se elaboró una codificación, un análisis de redes y una categorización de cada dimensión. 
Los resultados señalan un amplio consenso entre la comunidad académica del sistema de la 
ciencia en México sobre la adversidad del impacto laboral en el sector y la trascendencia del 
cambio tecnológico a través de la digitalización en el turismo.

Palabras clave: turismo, pandemia COVID-19, Luhmann, observación, México.

With the objective of distinguish the most significant impacts and changes of COVID-19 pandem-
ic’s tourism crisis for Mexico, a qualitative study was carried out based on the concepts of com-
plexity, contingency and observation of second order of the sociologist Niklas Luhmann. Delphi 
method was applied with the participation of 24 tourism specialists, interviewed regarding three 
dimensions of the analysis: impacts, medium-term changes, and lines of research. Discourse anal-
ysis was carried out with systematic coding, networking and cathegorization. Job insecurity as 
impact and digitalization of tourism as determining change were the most significant results ob-
tained from analysis. 

Keywords: tourism, COVID-19 pandemic, Luhmann, observation, Mexico.
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1. Introducción

La pandemia por COVID-19 logró fracturar, entre marzo y julio de 2020, los enca-
denamientos productivos del turismo en todas sus escalas, interrumpiendo el 
flujo de personas y suministros, y desestructurando la actividad a nivel mundial 

a partir de la cancelación de vuelos, cierre de hoteles y restaurantes, inmovilidad de 
cruceros, etc. (Oxford University, 2022), lo que desembocó hacia la mayor crisis en su 
historia. Mantecón (2021) da cuenta de que no existen referencias sobre situaciones 
anteriores que puedan servir de comparativa ante los escenarios que el turismo pre-
sentó a corto y mediano plazo. Si se considera que este sector representa la tercera 
mayor categoría de exportaciones del mundo, sólo debajo de los productos quími-
cos y los combustibles (UNWTO, 2019), se puede tener una dimensión de la catás-
trofe experimentada por este sector y la importancia de profundizar en su estudio.

A nivel internacional, la actividad turística registró una baja de -72%, -70% y -35% 
de llegadas internacionales en los años 2020, 2021 y 2022 (UNWTO, 2023), lo que 
representó una pérdida de dos mil quinientos millones de llegadas internacionales, 
aproximadamente, y de miles de millones de dólares. Lo anterior fomentó la preca-
rización de millones de empleos, la quiebra de un cuantioso número de empresas 
turísticas formales (UNWTO, 2024; Crespí-Cladera et al., 2021), así como un severo 
daño a la economía informal del sector (Monterrubio, 2021), que da soporte a los 
estratos socioeconómicos más bajos en los países de la periferia (vendedores am-
bulantes y prestadores de servicios eventuales), como es el caso de México.  

Para los años 2020, 2021 y 2022, México registró 24.2, 31.8 y 38.3 millones de lle-
gadas de turistas internacionales, respectivamente, y 9.8, 18.4 y 26.3 mil millones 
de dólares en su derrama económica para los mismos años (Datatur, 2023), lo que 
da cuenta de cómo se sostuvo y se recuperó la visitación internacional y el ingreso 
económico con relativa rapidez. No obstante, los impactos de la crisis se observa-
ron tanto en la corriente de viajeros como en las cadenas productivas, así como sus 
repercusiones sociales, ambientales y culturales.

De acuerdo con lo expuesto, es de particular interés analizar los impactos ocurridos 
durante el shock pandémico y los cambios que posteriormente se han dado, así como 
los esperados a corto plazo. En este sentido, el presente escrito tiene el objetivo de 
distinguir los impactos y cambios más significativos de la crisis del turismo generados 
por la pandemia de COVID-19, para el caso de México. Lo anterior con el propósito de 
identificar hechos empíricos que contribuyan a enriquecer la teorización del compor-
tamiento del turismo frente a perturbaciones contingentes de gran magnitud.
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2. La pandemia por COVID-19 en México

Desde el mes de marzo del 2020, en México se declaró una condición de riesgo 
sanitario en todo el país y se estableció una estrategia de confinamiento para la 
población y cese de las actividades económicas no esenciales, con el propósito de 
aminorar la propagación del virus. Los contagios aumentaron sistemáticamente 
hasta alcanzar un primer pico en el mes de julio, para descender durante los meses 
de agosto, septiembre y octubre, tras lo cual se manifestó un nuevo repunte que 
casi alcanzó el doble de las cifras de la primera ola (Secretaría de Salud, 2022. Ante 
la suspensión de la transportación regular aérea, marítima y parcialmente la terres-
tre, durante los meses de abril y mayo, la actividad turística quedó prácticamente 
paralizada por la inmovilidad nacional e internacional (Datatur, 2023). 

Entre los meses de junio y julio del 2020 se flexibilizaron las restricciones sobre la 
productividad económica y la movilidad, lo que paulatinamente permitió una lenta 
reactivación del flujo turístico nacional e internacional durante el segundo semes-
tre del año. Al finalizar el año 2020, 6 de cada 10 pasajeros que viajaron a México por 
vía aérea fueron estadounidenses. El flujo turístico procedente de ese país y Cana-
dá se dirigió hacia Cancún, la Riviera Maya, Los Cabos y la Riviera Nayarit (Datatur, 
2023), logrando un paliativo a las economías locales y estatales dependientes del 
sector turístico (Espejel y Sherman, 2021). Para el año 2020, el peso del turismo esta-
dounidense fronterizo fue determinante, ya que de cada 10 turistas internacionales, 
cinco fueron fronterizos y cuatro de internación (Datatur, 2023), lo que contribuyó 
al posicionamiento alcanzado por México en el ranking internacional. 

El turismo doméstico también mostró un incremento durante el segundo semestre 
del año 2020 debido, entre otras razones, a cierta flexibilización en el confinamien-
to vivido los meses anteriores en las principales zonas metropolitanas del centro y 
norte del país; y a la puesta en operación de vuelos, autobuses, hoteles y restauran-
tes en destinos del interior y de sol y playa, a un 30%-60% de su capacidad, según lo 
permitido en el semáforo de riesgo epidemiológico (Secretaría de Salud, 2022). Esta 
apertura fue propicia para el consumo de servicios de hospedaje, contabilizando 
27 millones de llegadas de turistas nacionales a cuartos de hotel (73% del total de 
llegadas) para el 2020 (Datatur, 2023).

Los servicios de entretenimiento, alojamiento, así como de alimentos y bebidas fue-
ron los más afectados de la economía nacional. De igual forma es significativo que 
los estados de Quintana Roo (-20.3%) y Baja California Sur (-15.4%) (INEGI, 2021) 
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tuvieron la tasa más negativa de la actividad económica en todo el país. Para el año 
2021, la aplicación de las vacunas y la disminución de la mortalidad por COVID-19 
(Secretaría de Salud, 2022), permitió una recuperación de la dinámica turística en 
ámbitos locales y regionales, así como el crecimiento de los viajes internacionales. 
A partir de esta revitalización, la movilidad internacional ha continuado hasta alcan-
zar, durante el primer cuatrimestre del año 2024, tan sólo una diferencia de -7% con 
relación al 2019, una posición más favorable que la media global, la que ha llegado 
a -12% (UNWTO, 2024).

Lo anterior permite reconocer que el proceso de resiliencia (Gössling y Schweig-
gart, 2022) para el caso de México fue más acelerado que a nivel global, lo cual 
se explica por el flujo internacional de turistas norteamericanos, particularmente 
hacia la frontera y a los destinos consolidados de sol y playa; así como al flujo de 
turistas domésticos a los destinos rurales, de naturaleza y ciudades medias del país. 
El conjunto de dicha movilidad logró reactivar a la actividad turística nacional para 
solventar el mayor impacto negativo registrado de su historia.

3. Revisión de literatura

El tema de la crisis del turismo, articulado con investigaciones sobre riesgos y desas-
tres, ha sido trabajado profusamente (Ritchie y Jian, 2019; Wut et al., 2021). Al revisar 
las adversidades que han sido estudiadas, se pueden identificar temas particulares 
en distintos niveles de análisis. A nivel micro se reconocen subtemas como percep-
ción y resistencia de turistas; en el nivel meso abundan los estudios sobre gestión en 
los servicios e impactos en destinos; y en el nivel macro suelen encontrarse trabajos 
sobre otras pandemias y eventos internacionales disruptivos. Con respecto a las pu-
blicaciones científicas relativas a la pandemia por COVID-19 y turismo, el tema de la 
crisis tuvo un importante crecimiento, detonando nuevas líneas de análisis, como la 
evaluación de riesgos, el cambio global y comunitario, los medios de comunicación 
digital y la gestión de la información, el cambio de paradigma, modalidades alter-
nativas, gestión y gobernanza entre otros (Fang et al., 2021; Gibson, 2021; Gössling 
y Schweiggart, 2022; Park et al., 2022; Sierra y Cacciutto, 2022; Zengin y Çevrimkaya, 
2021; Zenker y Kock, 2020; Zopiatis et al., 2021). 

Para el caso de Iberoamérica, la producción de España ha sido vasta, destacando, 
entre otros, los temas de impactos, gestión y percepción (Arold, 2021; Martínez et 
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al. 2023; Rivera y Pastor, 2020; Sánchez-Rivero et al., 2021). En Latinoamérica, la pro-
ducción es más modesta, con una orientación hacia los temas de impactos, adap-
tabilidad, gestión y resiliencia (CEPAL, 2020; Félix et al. 2021; Thomé et al. 2023). En 
el caso de México, el tema del turismo y la pandemia cubrió diversos rubros, tales 
como política y gestión pública, vulnerabilidad, precariedad laboral, estrategias de 
recuperación, género, etcétera; pero, sin duda, la línea más prolífera fue la de los 
impactos (Aguirre, 2020; Cerón, 2020; Cruz-Jiménez et al., 2022; Gaytán et al., 2023; 
López, 2022; Martínez y Carvajal, 2021; Ortiz y Vázquez, 2023; Rivas et al., 2020; Ro-
dríguez, 2023; Rodríguez-Marín, 2023; Ruiz y del Rivero; 2022 Somoza, 2023), a tra-
vés de la cual se aportó información sobre las afectaciones que se presentaron en 
los subsectores turísticos (empresas de alojamiento, de transportación y de restau-
rantes), en varios tipos de turismo (religioso, rural, cultural, doméstico e internacio-
nal), y en propuestas de reactivación y reposicionamiento. 

De acuerdo con las revisiones mencionadas sobre el estado de la cuestión del CO-
VID-19 se considera pertinente ahondar en el estudio de los impactos a corto y 
mediano plazo en el turismo en México, ya que la mayoría de las investigaciones 
se concentran sólo en los impactos de tipo económico. Aquellas investigaciones 
que cubren un ámbito nacional lo realizan a través de indicadores cuantitativos de 
afluencia turística y/o de derrama económica, empleo y número de empresas. En 
general, las investigaciones sobre los impactos desvelan la caída del turismo en su 
dimensión económica, la vulnerabilidad estructural local/regional y la prevalencia 
de los intereses del capital en su recuperación; sin embargo, las investigaciones pu-
blicadas denotan una falta de visión holística sobre otros aspectos, tales como los 
ambientales, sociales y tecnológicos, así como su trascendencia en la dinámica del 
turismo, que permitan una comprensión de mayor complejidad sobre las conse-
cuencias de la pandemia en el turismo de nuestro país.

4. Encuadre teórico-conceptual

Con el arribo de los modelos sistémicos complejos, adaptativos y dinámicos para 
el estudio del turismo (Vázquez et al., 2013), se inició un paradigma teórico con 
mejores posibilidades de comprensión sobre el comportamiento del turismo; pero, 
a pesar de su amplia divulgación y uso en la investigación turística, son limitados 
en explicar la lógica del funcionamiento del turismo en el sistema específicamente 
social, así como los criterios para delimitar los componentes que le son propios de 
los que no lo son.
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Ante tal situación, se han explorado otros fundamentos teóricos que epistemoló-
gicamente permitan entender con mayor rigor la naturaleza sistémica del turismo. 
Una propuesta para este propósito ha resultado ser la de Niklas Luhmann (1996; 
1998a; 2007) con su Teoría de la Sociedad, que cumple con la condición de ser una 
teoría explicativa del orden social (Luhmann, 2009), cuya arquitectura se funda-
menta en los siguientes supuestos:

a) La condición de lo social en el sistema la otorga “el sentido” −entendido en su 
concepción husserliana−, siendo la diferenciación del sentido lo que constitu-
ye la complejidad.

b) El sentido social se expresa a través de la comunicación, convirtiendo a esta 
operación en la articuladora de la vinculación social y, por tanto, de la configu-
ración de los sistemas sociales.

c) En esta perspectiva, los sistemas sociales establecen su diferencia con el en-
torno no por una “frontera”, sino por el nivel de complejidad con el que operan 
entre uno y otro.

Bajo esta premisa, la sociedad es el conjunto de sus comunicaciones y se caracte-
riza por ser un sistema autopoiético (al autoproducir sus propios componentes co-
municativos), evolutivo, complejo y contingente, con capacidad de auto-observar 
sus cambios, sus diferencias, su operación y sus funciones (Luhmann, 2007). Sobre 
este encuadre, el turismo se asume aquí como una distinción1 social comunicativa 
(Osorio-García, 2007), que surge en el trayecto de la evolución histórica de la so-
ciedad, en correspondencia con el incremento de la complejidad de los viajes que 
caracteriza hoy en día nuestro mundo global (Affuso et al., 2012). 

En la vasta arquitectura de la teoría de la sociedad construida por Luhmann, es re-
querido establecer un punto de arranque para la presente disertación, por lo que se 
eligen tres conceptos centrales como fundamento: la complejidad, la contingencia 
y la observación de segundo orden (Corsi et al., 1996), para indagar los impactos de 
corto y mediano plazo generados por la pandemia de COVID-19 en México. La com-
plejidad refiere que “…no todos los elementos de una unidad pueden estar simultá-
neamente en relación con ellos mismos.” (Corsi et al., 1996, p. 43), por lo que dichos 
elementos realizan una selección de aquéllos con los cuales se relacionan, esto es, 
una “relacionalidad selectiva”, en contraposición de una “relacionalidad completa” 

1  Se entiende por distinción a la operación cognitiva que aporta información sobre el mundo real y permite 
hacer diferenciaciones de sentido (Jokisch, 2002). 
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entre todos los elementos. Cabe señalar, que dicha selección tiene una dinámica 
temporal, ya que hay una sucesión en las relaciones que se establecen entre los 
elementos (Luhmann, 2007).

La relacionalidad selectiva es contingente, lo que hace alusión a un horizonte de po-
sibilidades de elementos a elegir, en el que necesariamente se realiza una selección 
de ese horizonte de posibilidades (Osorio-García, 2007; Luhmann 1998b). Es decir, 
la contingencia indica que la selección pudo haber ocurrido de otra forma respecto 
a las alternativas posibles, pero se elige una alternativa, un elemento, una opción o 
un dato, orientada u orientado tanto por un sentido fenomenológico, como por la 
materialidad del mundo, un mundo que se encuentra en constante cambio, en per-
manente evolución, lo cual modifica incesantemente las posibilidades significativas 
de selección (Mascareño, 2023). Cabe aclarar que si la contingencia remite a otras 
posibilidades, también refiere a lo inesperado, lo accidental, lo casual (Luhmann, 
2007), aquello que no es planificado, pero que tiene la capacidad de irritar al siste-
ma en sus propias estructuras y puede ser observado, como el caso de los impactos 
producidos por la pandemia.

Observar es un modo específico de operar para hacer distinciones (viajar/no viajar, 
seguro/no seguro, abierto/cerrado, etc.), con las cuales se visualizan precisamente 
las posibilidades de selección del sistema social, en este caso, del turismo. Se asume 
que al referirnos a la crisis del turismo por el COVID-19, el observador de primer 
orden elige de un conjunto de posibilidades, los impactos y cambios que conside-
re más importantes a partir de su propia observación, tales como el descenso de 
turistas, cierre de empresas, pérdida de empleos, etcétera. Pero la expectativa de 
reconocer los impactos y cambios más significativos requiere de un observador de 
segundo orden que identifique, además de la contingencia que se produjo ante un 
evento emergente, los impactos que trascienden en la evolución del sistema y que 
reorganizan su complejidad, los cuales operan como ordenadores de la compleji-
dad aumentada y permiten entender el comportamiento del sistema en situacio-
nes de crisis.

5. Metodología

Metodológicamente, la teoría de sistemas sociales de Luhmann se puede caracte-
rizar como un programa de observación. En este caso, el concepto de observación 
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está relacionado con reconocer una diferencia entre un nivel de complejidad y otro, 
entre un problema (complejidad) y su solución (reducción de complejidad), entre 
una observación de primer orden (complejidad) y una observación de segundo or-
den (reducción de complejidad). En síntesis, la investigación realiza una “observa-
ción sobre las observaciones” que configuran distinciones, a lo cual se denomina 
observación de segundo orden (Corsi et al., 1996). 

De acuerdo con el planteamiento anterior, la investigación realizada es cualitativa, 
argumentativa y reflexiva, cuyo propósito consistió en aportar entendimiento sobre 
el comportamiento del turismo en el marco de los sistemas sociales. Para efectos de 
este trabajo, se denominó como impactos a las distinciones observadas durante el 
shock pandémico y el periodo de restricciones a la movilidad (aproximadamente 
entre marzo 2020 y finales de 2021); y como cambios a las distinciones observadas 
a partir de la flexibilización de las restricciones y las tendencias a mediano plazo 
(aproximadamente entre 2022 y 2025). 

Para la identificación de las observaciones de primer y segundo orden se eligió uti-
lizar el método Delphi (Linstone y Turoff, 2002), el cual forma parte de los métodos 
de trabajo aplicables en la teoría luhmanniana (Canales, 2006; Durán, 2004; Pont, 
2019). De acuerdo a lo expuesto por Reguant-Álvarez y Torrado-Fonseca (2016), el 
método Delphi se describe con los siguientes características:

a) Permite obtener información basada en la consulta a expertos sobre un tópico 
en particular.

b) Proporciona una opinión de consenso mediante un proceso de comunicación 
grupal.

c) Posibilita la reflexión y retroalimentación para abordar un problema complejo 
de investigación.

d) Provee de una herramienta para la construcción de significados y acuerdos.

e) Aporta una jerarquización sobre el nivel de importancia de los elementos en 
estudio.

f ) Facilita conformar una prospectiva sobre la ocurrencia de un evento.

A continuación se describen las cuatro fases del proceso general trabajado, a partir 
del modelo aplicado por Reguant-Álvarez y Torrado-Fonseca (2016), sobre el Méto-
do Delphi: 
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5.1 Fase de definición 

El objetivo de la consulta consistió en obtener un registro de los impactos y cam-
bios significativos de la crisis del turismo generados a partir de la pandemia por 
COVID-19 en México, identificando como dimensiones de análisis a los impactos 
de todo tipo, los cambios mediatos derivados o intensificados por la pandemia, y 
las líneas de investigación requeridas para abordar el estudio de los impactos y los 
cambios. Al tratarse de un fenómeno de elevada complejidad por sus múltiples re-
laciones, se eligió como fuentes de información a los investigadores especializados 
en el turismo en México bajo los criterios que a continuación se mencionan.

5.2 Fase de conformación del grupo de informantes 

La selección de los investigadores invitados tomó los siguientes criterios para su 
elección: que tuvieran el grado de doctor con una trayectoria mayor a 10 años 
como estudiosos del turismo; que hubieran realizado alguna investigación sobre el 
turismo y la pandemia; y/o que laboraran en alguna institución con trayectoria en 
investigación turística. Se invitó a 30 investigadores, de los cuales 24 aceptaron rea-
lizar la entrevista, la mayoría son miembros del Sistema Nacional de Investigadoras 
e Investigadores (SNII) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología 
de México (Conahcyt) y de la Academia Mexicana de Investigación Turística (AMIT). 
En línea con la postura de investigación abierta, la mayoría de las entrevistas (22) 
se grabaron con el consentimiento de los académicos y se encuentran en acceso 
abierto y gratuito a través del podcast anclado en la página web de la AMIT2 desde 
donde se puede ingresar al enlace3 para su visualización. En apego a las caracterís-
ticas del método, se integra el listado de los entrevistados en forma codificada en 
la tabla 1.

2  www.amiturismo.org

3  https://t.ly/TQ9QH 
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Tabla 1. Investigadores seleccionados

No. Clave del 
entrevistado Institución de adscripción Fecha de 

entrevista

1 ECG1 Universidad de Guadalajara, CUCosta 19/04/2022

2 ERG2 Universidad de Guanajuato 22/04/2022

3 EHC3 Universidad Anáhuac 27/04/2022

4 EPM4 Universidad del Caribe 27/04/2022

5 EGN5 Universidad Autónoma del Estado de México 27/04/2022

6 EVL6 El Colegio de Tlaxcala, A.C. 30/04/2022

7 EAG7 Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, campus 
Cozumel 05/05/2022

8 EKB8 Universidad Autónoma de Nayarit 13/05/2022

9 EPS9 Universidad del Caribe 17/05/2022

10 EDH10 Universidad Autónoma de Querétaro 29/08/2022

11 EAH11 Universidad de Guadalajara, CUCosta 13/09/2022

12 EAL12 Universidad de Guadalajara, CUCosta 09/11/2022

13 EIA13 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Geografía 15/11/2022

14 EEG14 Instituto Tecnológico de Cancún 16/11/2022

15 ELB15 Universidad Autónoma Metropolitana,  
Unidad Iztapalapa 16/11/2022

16 EBC16 Universidad de Monterrey 18/11/2022

17 EMK17 Universidad Nacional Autónoma de México, ENES Morelia 24/11/2022

18 EEP18 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Geografía 30/11/2022

19 EAB19 Universidad Autónoma de Baja California Sur 02/12/2022

20 EGL20 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Economía 02/12/2022

21 EAG21 Cinvestav, Unidad Mérida 08/12/2022

22 ELG22 Universidad de Guadalajara, CUCEA 08/02/2023

23 ESJ23 Universidad Autónoma de Yucatán 09/02/2023

24 EMC24 Universidad Autónoma del Estado de México (Envió respuestas por 
escrito)

Fuente: Elaboración propia.
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Cabe aclarar que se asume aquí el sesgo subjetivo que conlleva la observación que 
realizan los investigadores entrevistados, bajo el mismo argumento que se aplica 
al método de observación de la teoría luhmanniana: se admite que la observación 
realizada siempre es autoreferencial, esto es, la observación de cualquier distinción 
siempre está delineada por el encuadre que establece el sistema parcial desde el 
que se parte, en este caso, el encuadre del sistema de la ciencia. Como lo indica Pont 
(2019, p. 44) “…una observación observa una parte de la realidad, pero también 
observa la unidad en que se encuentra esta realidad”.

5.3 Fase de ejecución de las rondas de consulta

El estudio en comento tuvo las rondas de consulta que se desagregan a continua-
ción:

Primera ronda: observación de primer orden

La información de la primera ronda se recabó a través de un guion de entrevista 
en el que se formularon tres preguntas abiertas sobre las dimensiones de análisis 
elegidas:

a) ¿Cuáles han sido los impactos más significativos que ha tenido el turismo en 
México a causa de la pandemia por COVID-19? 

b) ¿Qué cambios o cuáles son los cambios que podría tener el turismo en México 
en los próximos cinco años? 

c) ¿Podría mencionar al menos dos líneas de investigación específicas y el por 
qué serían pertinentes para estudiar la crisis del turismo en nuestro país? 

Las entrevistas se transcribieron para contar con un metatexto que permitiera iden-
tificar los impactos, cambios y líneas mencionados por cada investigador. A través 
de esta revisión se obtuvo un conjunto de códigos divididos por dimensión. Es ne-
cesario mencionar que la dimensión correspondiente a los “cambios” se subdividió 
en dos listados: el primero correspondiente a los cambios observados (lo que co-
rrespondía a la pregunta formulada) y el segundo correspondiente a una serie de 
acciones normativas que los investigadores introdujeron en sus respuestas, pero 
que obedecen a cambios deseados (el deber ser), razón por la cual fue necesario 
distinguir unos de otros. Así entonces se obtuvieron cuatro listados de códigos: im-
pactos, cambios, acciones normativas y líneas. En este escrito se excluyó integrar los 
códigos normativos para centrar la atención en las respuestas del guion aplicado.
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Con los listados de códigos, por una parte, se procedió a su análisis a través de un 
método de análisis de redes (ARS) (Bastian et al., 2009; Nuñez, 2008; Wasserman y 
Faust, 2013), con la intención de identificar la convergencia que desvela la red sobre 
los códigos. El ARS se llevó a cabo a través del software Gephi, el cual permitió ge-
nerar las estructuras de las relaciones a través de gráficos que ilustraron la cohesión 
y las posiciones de los elementos puestos en relación (Molina, 2001). Con ello, se 
pudo observar el grado de centralidad (elementos con la mayor cantidad de rela-
ciones y los más influyentes) y la fuerza de los vínculos (las conexiones portadoras 
de información entre los elementos de la red) (Herrero, 2000; Kuz et al., 2016). 

Segunda ronda: observación de segundo orden

La segunda ronda, tuvo como objetivo recabar la opinión de especialistas en inves-
tigación turística sobre los impactos, cambios y líneas identificados previamente a 
través de las entrevistas aplicadas al primer grupo de investigadores del turismo. El 
propósito de la ronda consistió en priorizar la importancia de los códigos de acuer-
do con los listados obtenidos. Para esta ronda se optó por consultar un grupo de 
menor dimensión con el propósito de lograr el consenso en la categorización de 
los códigos. El número elegido fue de ocho especialistas; no obstante, se logró la 
participación de siete, y su selección obedeció a considerar su especialización en 
distintos subcampos del conocimiento turístico (ambiental, social, cultural, econó-
mico, territorial, político y tecnológico). En este grupo se decidió incluir a especia-
listas internacionales (cuatro) con la intención de contar con una retroalimentación 
externa. Los expertos internacionales (E1, E2, E3 y E4) destacan por su trayectoria 
de investigación y su adscripción a institutos de investigación turística en Europa, 
así como por el reconocimiento internacional a su trabajo científico reflejado en 
cuantiosas citas referidas en publicaciones científicas sobre turismo (cerca de 2,000 
citas). Los expertos nacionales (E5, E6 y E7) son miembros del SNII, participaron en 
la primera ronda del estudio y su pericia está vinculada con los códigos nodales 
obtenidos en la primera ronda.

Para recabar la opinión de los expertos, se elaboró un formulario con las listas de 
los códigos de las dimensiones de impactos, cambios y líneas (se excluyó de este 
ejercicio el listado de los códigos normativos), solicitando que la categorización se 
realizara en los siguientes términos (tabla 2):
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Tabla 2. Categorías y escala aplicadas al análisis de los códigos

Dimensión Categorías Escala

Nivel de impacto Marginal Coyuntural Crítico Crucial

Impactos Mide la trascendencia del 
embate

Impacto menor 
por tratarse de 
algo secundario o 
poco importante

Impacto medio 
por tratarse de 
una combinación 
de circunstancias 
que se presentan 
en un momento 
determinado

Impacto alto 
por ser una 
situación 
vulnerable o 
delicada

Impacto 
máximo por 
ser decisivo o 
determinante

Nivel de alcance Tangencial Moderado Determinante

Cambios Mide la intensidad del 
impacto

Influirá levemente 
en aspectos 
complementarios 
del turismo

Influirá en 
aspectos 
secundarios del 
turismo

Influirá en aspectos esenciales 
del turismo

Nivel de 
correspondencia Bajo Medio Alto

Líneas
Mide la relación respecto 
a los impactos y cambios 
registrados

Poca 
correspondencia 
en función de 
los impactos 
y cambios 
registrados

Mediana 
correspondencia 
en función de 
los impactos 
y cambios 
registrados

Elevada correspondencia en 
función de los impactos y 
cambios registrados

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados permitieron construir una jerarquización sobre el nivel de importan-
cia de los códigos para cada dimensión. El tiempo de duración para la realización 
de las tres etapas comprendió del mes de marzo del año 2022 al mes de agosto de 
2023. 

5.4 Fase de resultados

Contiene la exposición de la información recabada de las distintas rondas, así como 
el consenso obtenido en el nivel de importancia. Se presentan a continuación di-
chos resultados.
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6. Resultados

6.1 Tipología y análisis de redes

Como resultado de la observación de primer orden, se obtuvo un listado de 35 im-
pactos, 37 cambios y 31 líneas. En la tabla 3, se pueden observar los códigos clasi-
ficados en una tipología que toma como base los sistemas parciales sociales que 
caracterizó Luhmann (2007), pero también se acude a algunos elementos que se 
enmarcan desde su teoría, como es el caso del ambiente (Luhmann, 1989), de la 
comunicación (Mascareño, 2023), del crimen organizado (Quintana, 2021) y de lo 
propiamente turístico (Osorio-García, 2007).
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Tabla 3. Tipología de los códigos de impactos, cambios y líneas

Impactos Cambios Líneas
Turísticos

Afectación a los destinos masivos 
(playas y ciudades)
Afectación al turismo comunitario
Desconcentración espacial de flujos 
turísticos
Diversificación de segmentos 
turísticos
Efecto champagne (irrupción de 
viajes tras el confinamiento)
Elección de modalidades alternativas 
y seguras de viajes
Menor afectación en destinos rurales
Reducción drástica de viajes
Sustitución de turismo internacional 
por doméstico
Visitas al entorno local

Conciencia de vulnerabilidad del turismo 
Crecimiento del segmento de naturaleza
Crecimiento del turismo internacional 
Crecimiento del turismo residencial
Diversificación de segmentos turísticos
Diversificación de las “trabajaciones” 
(trabajo-vacaciones)
Impulso del turismo doméstico 
Incremento en la masificación
Incremento del turismo religioso
Permanencia del modelo turístico 
tradicional
Rápida resiliencia del viaje
Restablecimiento de la turismofobia
Rompimiento de la estacionalidad

Enfoques regionales sobre el turismo
Percepción, motivación y 
comportamiento del turista
Resiliencia del turismo
Evolución del turismo residencial
Transformaciones del sistema turístico

Económicos

Afectación al resto de los sectores 
económicos por la caída del turismo
Afectación al sector informal 
ocupado en turismo
Aumento de la pobreza en destinos 
turísticos
Caída de la proveeduría y aumento 
de los precios de los viajes
Cierre de empresas, de rutas aéreas y 
bancarrota de aerolíneas
Consumo de productos y servicios 
sustitutivos del viaje
Creación de servicios emergentes 
privados no regulados
Concentración en actividades 
primarias en las comunidades rurales
Migración de personal desocupado 
de los servicios turísticos
Movilización del sector turístico a 
otro en el empleo
Paralización de la oferta
Pérdida de empleos y precariedad 
laboral
Pérdida de ingresos y 
posicionamiento económicos del 
turismo

Diversificación de mercados ilegales (giros 
negros)
Surgimiento de emprendimientos locales
Crecimiento del hospedaje colaborativo
Énfasis de la industria turística en el 
negocio inmobiliario
Multifuncionalidad laboral en el turismo
Obsolescencia de agencias de viaje
Precariedad laboral
Rápida recuperación de grandes 
empresas
Revitalización de la economía solidaria
Revitalización del trueque en las 
comunidades rurales
Vacantes laborales sin solicitantes (déficit 
de empleados)

Competitividad del sector
Comunicación y comercialización
Condiciones laborales en turismo
Economía del turismo
El turismo en la pluriactividad rural
Financiación de la conservación
Innovación empresarial y social
Salvaguarda y puesta en valor del 
patrimonio

Políticos
Activación de la capacidad social, 
autoorganizativa y solidaria
Ausencia de políticas públicas 
específicas
Cierre de acceso a las comunidades 
por la propia población
Vulnerabilidad y desigualdad social

Gestión adaptativa
Gobernanza del turismo



Impactos en el turismo por la pandemia de COVID-19 en México. 
Una aproximación desde la observación de segundo orden.

Dimensiones Turísticas  /  Vol. 8,   e84617816

Ambientales*

Aumento de residuos sólidos
Menor presión antrópica sobre los 
ecosistemas
Suspensión de acciones de 
conservación

Prácticas más inclusivas y sostenibles

Sustentabilidad
Buenas prácticas sustentables
Cambio climático y turismo
Turismo y conciencia social

Familiares**

Incertidumbre por la sobrevivencia 
de trabajadores en destinos 
turísticos 
Predominio de viajes familiares y de 
atención a la salud
Viajes cargados de emociones 
negativas

Búsqueda de nuevos valores individuales, 
sociales, etcétera, en la práctica del 
turismo
Manifestación de otros tipos de ocio.
Re-significación del viaje turístico (de 
diversión-consumo pasó a forma de re-
creación).

Género y turismo
Dinámicas sociales entre actores 
(colaboración-competencia)
Interculturalidad y turismo

Sanitarios***

Mortalidad en destinos turísticos
Protocolos de seguridad obligatorios

Búsqueda de la seguridad sanitaria
Retracción del estado de vigilancia

Pandemia y tendencias del turismo
Medidas sanitarias y turismo.

Educativos

Cambios adversos en la actitud de 
estudiantes de turismo
Disminución de la matrícula de formación 
profesional
Reclutamiento de aspirantes a estudios 
profesionales en turismo

Nuevos planteamientos educativos

Criminales
Conflictos por el crimen organizado

Comunicativos
Aumento de plataformas colaborativas
Aumento de nómadas digitales.
Digitalización del turismo

Ciencia de datos y turismo
Inteligencia artificial y turismo

Normativos

Legislación ambiental 

Científicos

Estudios inter y transdisciplinarios en 
el turismo
Estudios críticos del turismo
Estudios participativos

*Aunque el concepto de ambiente está referido en la teoría de Luhmann al entorno de un determinado sistema 
social, en el cual se alude a todo lo externo a él, en esta tipología se le atribuye particularmente el sentido de 
entorno ecológico.
** Se recurre al término “familiares” para atribuir estos códigos al sistema de la intimidad caracterizado por 
Luhmann (2007).
*** Se elige el término “sanitarios” en alusión al sistema de la enfermedad de Luhmann (2007), al que se le men-
ciona comúnmente como de la salud.

Fuente: Elaboración propia.
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Respecto a los impactos, se observa su incidencia en muy distintos sistemas, siendo 
el económico el que presenta mayor interconexión con el turismo. En la figura 1, se 
pueden apreciar los impactos con mayor centralidad: “Pérdida de empleos y preca-
riedad laboral” y “Reducción drástica de viajes”, en la relación más notoria.

Figura 1. Red de Impactos

Fuente: Elaboración propia.
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En los cambios, se reconoce un mayor número de ámbitos sistémicos en relación, lo 
que se traduce en un aumento de la complejidad referida al turismo. Destaca la au-
sencia de cambios observados sobre el sistema político, así como la alusión a cambios 
vinculados con el sistema educativo, con el crimen organizado y con una nueva forma 
de difusión de la comunicación. Justamente, el análisis de redes (Figura 2) desvela una 
importante centralidad en relación al código de la “Digitalización del turismo”. La mar-
cada confluencia que converge en este código, da cuenta de un significativo cambio 
en la forma e intensidad de la comunicación que se detonó en el turismo.

Figura 2. Red de Cambios

Fuente: Elaboración propia.
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Sobre los resultados de la codificación de las líneas, aparece la vinculación del turis-
mo con dos nuevos ámbitos sistémicos: el referido al Derecho, que comprende lo 
normativo; y el de la ciencia, que por supuesto tendría que estar presente al tratarse 
de líneas de investigación. El análisis de redes (Figura 3) señala un claro nodo con 
alto nivel de centralidad en el código “Percepción, motivación y comportamiento 
del turista”, que muestra una confluencia muy interesante, por encima del resto de 
las líneas enunciadas.

Figura 3. Red de líneas de Investigación

Fuente: Elaboración propia.
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6.2 Categorización

Se presentan a continuación los resultados respecto a la categorización por nivel de 
trascendencia, alcance y correspondencia de los códigos según las dimensiones. En 
el nivel de trascendencia de los impactos, el consenso de los expertos de la segun-
da ronda se manifestó de manera contundente en 14 de los 35 códigos obtenidos 
(42.8%), cuya categoría se puede apreciar en la Tabla 4. 

Tabla 4. Nivel de trascendencia de los impactos

Impactos Nivel

1. Afectación del sector informal ocupado en turismo Crucial

2. Movilización del sector turístico a otro en el empleo Crítico

3. Menor afectación a destinos rurales Crítico

4. Activación de la capacidad social, autoorganizativa y solidaria Coyuntural

5. Cierre de acceso a las comunidades por la propia población Coyuntural

6. Consumo de productos y servicios sustitutivos del viaje Coyuntural

7. Diversificación de segmentos turísticos Coyuntural

8. Concentración en actividades primarias en las comunidades rurales Coyuntural

9. Incertidumbre por la sobrevivencia en trabajadores de destinos turísticos Coyuntural

10. Menor presión antrópica sobre los ecosistemas Coyuntural

11. Paralización de la oferta Coyuntural

12. Protocolos de seguridad obligatorios Coyuntural

13. Visitas al entorno local Coyuntural

14. Viajes cargados de emociones negativas Marginal

Fuente: Elaboración propia.

El único código que alcanza el consenso como crucial fue “Afectación del sector in-
formal ocupado en turismo”, que denota un impacto social determinante en la rela-
ción turismo-economía, así como el código “Movilización del sector turístico a otro 
en el empleo”, calificado como crítico. El único impacto circunscrito propiamente a 
lo turístico es “Menor afectación a destinos rurales”, el cual cabe resaltar, actúa como 
impacto positivo. Los tres mencionados son los que se observan como trascenden-
tes en la complejidad del turismo a partir de la pandemia.

En la tabla 5 se presentan los códigos de los cambios que obtuvieron el consenso 
en el nivel de alcance, lo que ocurrió sólo en 8 de los 37 códigos identificados, esto 
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es, en el 21.6%, resaltando la diversidad de opiniones respecto a la posible trascen-
dencia de los cambios futuros.

Tabla 5. Nivel de alcance de los cambios

No. Cambios Nivel

1 Digitalización del turismo Determinante

2 Precariedad laboral Determinante

3 Rápida recuperación de grandes empresas Determinante

4 Crecimiento del segmento de naturaleza Moderado

5 Crecimiento del turismo internacional Moderado

6 Incremento del turismo religioso Tangencial

7 Revitalización de la economía solidaria Tangencial

8 Revitalización del trueque en las comunidades rurales Tangencial

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con lo anterior, los cambios que influirán notoriamente en la reconfigu-
ración del turismo pos-COVID serán: la comunicación digital que se operará en el 
sistema, la disfuncionalidad que se obtendrá por la precariedad laboral, y el reposi-
cionamiento que logrará la gran empresa. 

En la tabla 6 se mencionan las líneas que tuvieron consenso, de acuerdo con el nivel 
de correspondencia, resultando señaladas 10 de las 31 mencionadas inicialmente 
(32.2%).

Tabla 6. Nivel de correspondencia de las líneas de investigación

Líneas de investigación Nivel

1 Buenas prácticas sustentables Alto

2 Sustentabilidad Alto

3 Cambio climático y turismo Alto

4 Ciencia de datos y turismo Alto

5 Condiciones laborales en turismo Alto

6 Gobernanza del turismo Alto

7 Competitividad del sector Medio

8 Resiliencia del turismo Medio

9 Salvaguarda y puesta en valor del patrimonio Medio
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10 Transformaciones del sistema turístico Medio

Fuente: Elaboración propia

La correspondencia más alta fue señalada para los tres primeros códigos que están 
referidos al ámbito de lo ambiental. Las tres restantes líneas: “Ciencia de datos y 
turismo”, “Condiciones laborales en turismo” y “Gobernanza del turismo”, competen 
a los ámbitos circunscritos a la comunicación, la economía y la política, respectiva-
mente.

6.3 Discusión

A partir de los resultados expuestos, se eligen cuatro puntos para desarrollar una 
discusión en consistencia con el encuadre teórico presentado: la complejidad pro-
ducida en el turismo, la contingencia observada de los impactos, la categorización 
obtenida desde la observación de segundo orden, y la correspondencia de las líneas 
de investigación. Sobre el primer punto, se puede reconocer a través de la clasifica-
ción tipológica, que los impactos económicos son los de mayor magnitud, pero que 
no son los únicos, sino que se distinguen además impactos de tipo político, familiar, 
sanitario y ambiental, durante los primeros años de la pandemia, como ámbitos de 
repercusión inmediata vinculados con el turismo; a éstos se suman otros de tipo 
educativo, criminal y comunicativo en un segundo momento, como consecuencia 
del primer cambio en la complejidad producida por la crisis del turismo. Por tanto, 
las interpenetraciones que se producen elevan la complejidad en usuales ámbitos 
de articulación con el turismo, como son la economía y la política, pero también en 
inusuales ámbitos como el sanitario y el criminal.

Respecto al punto de la contingencia producida en el sistema social a consecuencia 
del inesperado suceso de la pandemia, la observación realizada por los investiga-
dores refiere que la precariedad en el empleo y la informalidad en la ocupación, 
son los impactos más denotados del total de impactos codificados, los cuales co-
rresponden a un carácter económico, dejando en segundo término a la reducción 
drástica de viajes, que es un impacto propiamente turístico. Esta particular selec-
ción de los impactos económicos por sobre los turísticos, podría estar atribuida a 
la trascendencia negativa que conllevan, la cual fue calificada como crucial y crítica 
por los expertos, lo que se traduce en una disfuncionalidad operativa de más largo 
plazo. Se considera que la prolongación en el tiempo es lo que establece la diferen-
cia con otros impactos destacados, como la mencionada reducción de viajes, cuya 
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resolución fue mucho más acelerada, tal como sucedió por la rápida resiliencia del 
viaje, mencionada entre los códigos de los cambios.

Sobre el tercer punto, se señala que, tanto en la observación de primer orden como 
en la de segundo orden, la digitalización se desveló como un cambio determinante 
en la propia esencia del turismo, lo que resulta sumamente interesante por su ca-
rácter comunicativo. La comunicación, de acuerdo al encuadre teórico, es la opera-
ción que configura a la complejidad del turismo, no sólo en algún sistema parcial, 
sino en su vinculación general. La digitalización se considera la más reciente forma 
de difundir la comunicación (Mascareño, 2023), una forma que la acelera mediante 
el uso de la tecnología, es decir, la digitalización produce mayor número de comu-
nicaciones, por tanto, mayor contingencia a un ritmo más rápido, lo que repercutirá 
en una evolución más acelerada del turismo y de sus vinculaciones. En este sentido, 
la digitalización no sólo se debe concebir como uno más de los impactos produ-
cidos por la crisis del turismo, sino se debe redimensionar su impacto debido a la 
aceleración que producirá en el turismo.

Un último aspecto a mencionar es que, en alusión al nivel de correspondencia que 
se observa entre los impactos y cambios con las líneas de investigación, se contem-
pla el estudio relativo a la ciencia de datos, la cual responde al aspecto de la digita-
lización. Así también se reconoce la correspondencia entre los impactos significati-
vos y las líneas de las condiciones laborales y la gobernanza, pero llama la atención 
la convergencia de tres líneas de investigación centradas en el ámbito ambiental, 
que responden más al estudio del entorno que de lo propiamente turístico, por lo 
que se atribuye su mención a la resonancia que ha cobrado este tema en el sistema 
de la ciencia más que a la observación de la contingencia de la crisis del turismo. 

7. Conclusiones

En función de lo anterior, se mencionan las siguientes conclusiones respecto a los 
impactos en el turismo generados por la pandemia de COVID-19, en el caso de Mé-
xico. La primera, se refiere a que los impactos, cambios y líneas identificadas desde 
la observación de segundo orden comprendieron un total de 10 ámbitos sistémicos 
diferentes al propiamente turístico, algunos de ellos vinculados a sistemas parciales 
organizados como lo son el económico, el político, el de la intimidad, el de la enfer-
medad, el educativo, el científico y el del Derecho, pero otros quedan atribuidos a 
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un orden diferente, tales como el entorno (ambiental) y el del crimen organizado. 
Destaca que uno de ellos, el de la comunicación, se establece en el propio ámbito 
que articula el enlace sistémico, por lo que su impacto se observa no sólo como re-
lacionalidad selectiva, sino como un cambio que altera la forma de la relacionalidad.

La segunda conclusión se centra en distinguir que hay una evolución en la comple-
jidad observada. Manifestaciones iniciales que se consideraron de gran importancia 
durante el shock pandémico, como los protocolos de seguridad, la capacidad social 
y autoorganizativa, y las visitas al entorno local, quedan marcadas por su carácter 
coyuntural para dar paso a una rápida resiliencia del sector, propiciada por las gran-
des empresas que continuarán determinando su curso, lo que muy probablemente 
ocasionará la disminución del alcance logrado en los segmentos de naturaleza, ru-
ral y comunitario, por su menor margen de rentabilidad. 

También se denota que en el ámbito económico se manifiestan algunos de los im-
pactos que resultaron más significativos, como el cambio y precariedad del em-
pleo, pero la aportación del presente estudio radica en reconocer que la evolución 
mostrada por los llamados cambios tanto puede manifestarse en los ámbitos más 
usualmente involucrados con el turismo, como surgir en otros ámbitos del entorno 
social, los cuales, sin duda, evolucionaron en su propia sinergia durante la pande-
mia en el contexto mexicano, tales como el crimen organizado y la digitalización, 
y conectaron con el turismo a través de nuevas y/o ampliadas formas de selección.

La postura teórica y la estrategia metodológica elegidas para esta investigación, 
aportaron herramientas conceptuales novedosas en el estudio del turismo que per-
mitieron una aproximación macrosocial a su objeto. Sin embargo, se admite que 
la riqueza teórica del planteamiento de Luhmann deja corta esta primera revisión 
de los impactos del turismo durante la pandemia, la cual se limitó a reconocer los 
impactos que corresponden a un nivel societal, pero no organizativo; así como 
considerar los sistemas sociales en la clasificación, pero sin distinguir los impactos 
atribuibles a los sistemas psíquicos y ecológicos. Ampliar el presente texto a otros 
elementos explicativos desbordaría la extensión permitida para el escrito, pero se 
deja anotada como futura línea de investigación la importante discusión sobre la 
naturaleza sistémica del turismo y su configuración en la diferenciación social, en el 
marco de contingencias de gran magnitud como lo fue la primera pandemia global 
de la humanidad.
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Zengin, B. y Çevrimkaya, M. (2021). Reflections of Covid-19 on Tourism Industry. 
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