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Prólogo 

La presente obra, resultado del esfuerzo 
de casi dos años de cooperación entre 
el trabajo de Consultoría y el propio de 
los agentes del sector turístico, consti
tuye un salto cualitativo en el conoci
miento de la realidad de tan decisivo 
subsector de la economía canaria. 

Como "Libro Blanco" nos permitirá, a 
partir de la amplitud, rigor y riqueza de 
sus contenidos y sugerencias avanzar, 
con paso firme, en la revisión y plani
ficación del futuro de una actividad que 
constituye, en el ámbito global de los 
servicios, el 80% del PIB canario. 

A resaltar, sin duda, la decisiva apor
tación del propio sector quiénes, a tra
vés de doce Grupos de Estudio y Po
nencias Técnicas han coadyuvado, 
bajo la dirección de "Innovación Cana
ria S.L.", a posibilitar un diagnóstico que 
surge de las propias experiencias y re
flexiones sectoriales. De ahí su enor
me interés que, sin duda, va mucho 
más allá del habitual informe de un gru
po de expertos, por relevante y nece
sario que lo sea. 

Nuestra línea de decidido apoyo al sec
tor, en estrecha cooperación con sus 
principales y más dinámicos agentes, 
va dando, a ritmo rápido, sus mejores 
frutos en el ámbito del desarrollo de la 

Ley de Ordenación del Turismo Cana
rio, de la potenciación y diversificación 
del esfuerzo promocional en los dife
rentes mercados, de nuestra presencia 
en los Foros europeos e internaciona
les que tratan del turismo y, finalmen
te, dotándonos de instrumentos cada 
día más rigurosos y certeros en un as
pecto clave: la información estratégica 
y los estudios prospectivos. 

El "Libro Blanco" nos ofrece, pues, en 
una apretada aunque rica y plural sín
tesis, un "estado de la cuestión" del sub
sector y sus múltiples ramificaciones 
económicas y negociales. 

Ahora, sin duda, es el momento de pro
fundizar en el debate y análisis colec
tivo, ya iniciado, para resolver los pro
blemas detectados, despejando las in
certidumbres propias de la época que 
nos ha tocado vivir. Un análisis y un de
bate que acredita, sin lugar a dudas, la 
magnífica salud del sector y sus posi
tivas expectativas de futuro. 

Un esfuerzo, pues, al servicio del sec
tor y todos sus agentes o, lo que es lo 
mismo, de Canarias. 

LORENZO OLARTE CULLEN. 

Consejero de Turismo y Transporte . 
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I 

Introducción 

El Libro Blanco sobre el turismo cana
rio en la perspectiva del s. XXI, encar
gado a nuestra Consultoría por la Con
sejería de Turismo y Transportes del Go
bierno de Canarias, es el resultado de 
un doble esfuerzo. 

De una parte, la generosa aportación 
de la casi totalidad de los agentes del 
sector quienes, a través de los Grupos 
de Estudios y Ponencias técnicas, han 
formulado su diagnóstico y visión de los 
problemas que aquejan al subsector tu
rístico isleño. Han sido casi ocho me
ses de reuniones en las que el inter
cambio de ideas y aportaciones ha si
do muy positivo. 

De otra, el trabajo de estudio, análisis y 
elaboración del Equipo Técnico de la 
Consultora, condicionado por la prácti
ca inexistencia de un corpus teórico y es
tadístico sistemático, imprescindible en 
cualquier trabajo de esta naturaleza. El 
resultado se refleja en el Documento que 
Udes. tienen en sus manos. 

Un Libro Blanco que no debe ser con
fundido con un Plan Estratégico o Plan 
de Marketing sectorial. Entre otras ra
zones, por una bien sencilla de enten
der: no es posible desarrollar estrategias 
creíbles con carencias significativas de 
información detallada y precisa del "es
tado de la cuestión". Y, para facilitar el 
proceso hacia ese planteamiento, se ha 
elaborado esta visión general. 

Pero, sin duda, este trabajo no hubiese 
sido posible sin el decidido respaldo, 
compromiso y apoyo de la Consejería de 

Turismo y Transportes del Gobierno de 
Canarias. Un compromiso, además, 
proyectado hacia un futuro de tramitación 
gubernamental y parlamentaria sin ob
viar, por supuesto, sus lógicos desarro
llos y su no menor exigencia de ejecu
tividad práctica. 

Nos encontramos, pues, en la fase final 
de un esfuerzo sectorial. En la etapa 
conclusiva de una apuesta del sector, sin 
la cual no hubiese sido posible llegar 
hasta aquí. 

Un trabajo en el que, además, han co
laborado expertos económicos y turís
ticos desde su fase embrionaria en las 
Jornadas de Santa Brígida (febrero 
1996) hasta la última y más reciente 
Jornada Técnica de análisis final del Bo
rrador (junio 1997). Desde el Consul
tor mallorquín, Sr. Jaume Pons, pa
sando por la continuada colaboración 
del Jefe del Servicio de Estudios del 
IET, Sr. Sanz, hasta las más recientes 
del Catedrático de Estructura Econó
mica, Sr. Rodríguez Martín, y del ex
perto catalán en turismo rural y alter
nativo, Sr. Rivera, han sido numerosas 
las aportaciones de diferentes técnicos 
y expertos de dentro y fuera del Archi
piélago que, por razones de espacio, re
flejamos en el Anexo del libro. 

A todos, sin excepción, mil gracias. En par
ticular, a quienes han itinerado entre Is
las para participar en Grupos y Ponencias. 

ATLÁNTIDA INTERNATIONAL 
CONSULTANTS, S.L. 
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Fuentes utilizadas 

Un trabajo de naturaleza tan especial 
exige, por regla general, el manejo ex
haustivo y sistemático de toda la litera
tura especializada, corpus estadístico 
disponible y estudios sectorizados. 

Sin embargo, como se viene reiterando 
por diferentes expertos, el subsector tu
rístico isleño -al igual que su sector 
"matriz", el de servicios- no ha sido ob
jeto de una atención investigadora y pu
blicística equiparable a su entidad y rol 
desempeñado en la más reciente historia 
económica isleña. 

Por ello, un primer handicap lo ha cons
tituido la escasez de producción espe
cializada sobre el turismo canario, así co
mo su fragmentación y dispersión. Una 
circunstancia que no tiene parangón en 
otras Comunidades Autónomas espa
ñolas, que tienen en el turismo un sec
tor relevante y significativo en sús res
pectivas estructuras socioeconómicas. 
Con la salvedad de las pioneras apor
taciones del CIES, de unas meritorias IV 
Jornadas de Estudios Económicos Ca
narios (1983), algunos artículos en las 
publicaciones del FIES y una Sección es
pecializada del Congreso Español de 
Economistas (1995), apenas sí nos en
contramos con las raquíticas referencias 
en los Planes Económicos, de antes y 
de ahora, y algunas colaboraciones pe
riodísticas, dispersas y desiguales. 

Un segundo handicap, no menos im
portante, surge en el manejo del corpus 
estadístico. Junto a la histórica des
confianza en la estadística oficial-tan 
ganada a pulso, en algunos casos
abundan en las Islas series incompletas 
y, según las fuentes, profundamente de
siguales y no coincidentes. La ausencia 

de datos, de series contrastadas y de 
estudios de mercado, no superada 
hasta el presente momento a través del 
instrumento estadístico autonómico, el 
ISTAC, nos sitúan ante un auténtico "de
sierto" de referentes científicos sobre la 
evolución del negocio turístico isleño. 
Ahora se nos anuncian --confiemos que 
supere la fase voluntarista- futuras 
"cuentas satélites" del turismo, incor

-porando recomendaciones del TIOT, de 
la OMT y de la UNESCO, formuladas 
desde hace muchos años. Sin embar
go, es justo salvar de esta valoración crí
tica al Servicio de Estudios Económicos 
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 
único con series estadísticas corres
pondientes a la Isla, desde 1975 hasta 
la actualidad. 

Hemos realizado, no sin lógicas reser
vas y normales cautelas, un ingente es
fuerzo de recopilación, ordenación e in
terpretación del corpus estadístico y 
cuantitativo disponible. Citemos, a mo
do de simple ejemplo, algunos déficits 
que condicionan, gravemente, cual
quier análisis sectorial: 

• La disparidad de criterios metodoló
gicos y conceptuales sobre la cuanti
ficación del turismo receptivo en Ca
narias y sus principales indicadores. 
En particular, después de los cambios 
conceptuales introducidos en la "In
ternational Conference on Travel and 
Tourism Statistics" (Ottawa, 1991). En 
este encuentro internacional, impul
sado por la OMT, se han propuesto 
nuevas definiciones, formas de turis
mo y clasificaciones más uniformes. 

• La disparidad de cifras sobre número 
de turistas y camas, según se utilicen 

• 
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unas u otras fuentes de información. 
Unos datos que se complican en lo re
lativo a índices de ocupación alojati
va, tan relevantes para poder estudiar 
los umbrales de rentabilidad media de 
la industria turística. 

• No menos relevante es la imposibili
dad de estudiar el turismo interior, ac
tualmente no reflejado en el corpus es
tadístico. Porque, sin duda, constitu
ye un significativo complemento al tu
rismo extranjero, tanto en los períodos 
con menor índice de ocupación hote
lera y extrahotelera como, por su
puesto, durante los "puentes festivos". 
O, asimismo, el cada día más impor
tante movimiento turístico interinsular, 
fuertemente activado con la alta com
petencia en la oferta de transporte ma
rítimo (v.g.: Tenerife-Gran Canaria y vi
ceversa; Tenerife-Gomera; Lanzarote 
Fuerteventura; etc.). 

--

De otra parte, la inexistencia de series 
históricas sobre el Gasto turístico (sal
vedad hecha del periodo 1994-1996) 
nos obliga, con un posible margen de 
error, a utilizar ponderaciones a partir 
del análisis del VAS regional y de sus 
diferentes agregados o del TIOT. O, sin 
duda, cálculos más arriesgados a par
tir del parcial aporte de la Encuesta del 
Gasto turístico y de los "Paquetes Tu
rísticos" del IET. 

A pesar de ello, se ha desarrollado un 
considerable esfuerzo de búsqueda, or
denación y sistematización de todas las 
fuentes, documentales y bibliográficas, 
disponibles, optimizando su información 
al objeto de ofrecerla, en un discurso re
novado y actualizado en este documento. 
En el Anexo final se ofrece una referen
cia a las fuentes utilizadas. 
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I 

Evolución del número de turistas por Provincias. CESSCAN 

extranjero entrados en Canarias por puestos fronterizos 
Secretaria General de Turismo 

Viajeros entrados en Canarias. CEDOC: Consejeria de Turismo y Transportes 

Movimiento de viajeros en establecimientos turísticos. CEDOC: INE 

Turismo receptivo en Tenerife. Cabildo de Tenerife 

Número de turistas en la Provincia de Las Palmas. Gobierno Civil Las Palmas 

Número de turistas alojados en establecimientos hoteleros. ISTAC 

según país de origen. 

Número de turistas españoles entrados en Canarias. 
de Policía 

Número de turistas españoles alojados en establecimientos hoteleros. ISTAC 

1.427.152 

2.369.099 

2.990.855 

2.717.501 

1.524.091 

1.714.432 

Fuente. Datos referidos a Total Cananas. excepción los del Turismo receptivo en Tenerife y los del Gobierno Civil de Las Palmas. Elaboración propia. 

2.617.871 

3.200.214 

1.905.440 

2.899.000 

2.918280 

1.524.091 3.308.912 3.528.937 

1.714.432 3.796.609 -

6.019.221 6.545.396 

6.237.112 7.415.573 

2.279.184 2.685.056 

4.041.755 

6.323.112 7.415.573 

5.305.495 6365.931 

1.021.617 1.049.642 1.074.396 

1.084.731 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

3



1.1. El debate sobre el rol del turismo 

Aunque se han desarrollado importantes 
estudios y análisis sobre el rol socioe
conómico del turismo a nivel internacio
nal y español, impulsados tanto por en
tidades especializadas (v.g.: OMT) como 
por servicios centrales de las AA. PP. (en 
el caso español, la S.G.T. y el I.E.T.), y 
Centros o Universidades de algunas 
CC.AA. (Cataluña, Baleares y Valencia 
especialmente), hasta hace apenas unas 
dos décadas el turismo no había adqui
rido dimensiones de actividad capaz de 
centrar el estudio y discurso de los ex
pertos económicos, académicos o no. 

La situación en Canarias es aún, si ca
be, mucho más inquietante. Apenas al
gunos trabajos académicos a principios 
de la década de los ochenta, sin conti
nuidad posterior hasta estos últimos 
años y sin producciones con dimensiones 
teóricas y analíticas extensibles al con
junto de una actividad con tan compleja 
estructura. Sin ignorar, por supuesto, el 
interés de los meritorios esfuerzos desa
rrollados por algunos expertos isleños. 

Como se apunta por un buen conoce
dor de la economía isleña, u ... en Ca
narias se ha agotado el tiempo de los 
clichés. Es decir, de los tópicos. Pienso 
que la utilidad marginal de seguir repi
tiendo las mismas cosas sobre el turis
mo, está produciendo efectos perversos, 
efectos negativos ... " (U¿ Es viable el mo
delo turístico canario?" Junio 1997, Jo
sé Angel Rodríguez Martín, inédito.) 

Superar los habituales y reiterados "tó
picos", al mismo tiempo que cambian los 
enfoques analíticos al uso (perspectiva 

"cuantitativista") por otros más globa
lizadores y comprensivos de la com
plejidad y heterogeneidad del sector, 
constituye el primer reto. 

Implicar a las Universidades e investi
gadores en esta tarea, mejorándose los 
recursos públicos y privados destinados 
al conocimiento profundo y riguroso del 
sector, constituye una prioridad para el 
inmediato futuro. Una necesidad que se 
pone de relieve por nuestro ya citado es
pecialista, al afirmar que, u ••• hay una 
apremiante necesidad de dar un salto 
cualitativo en la interpretación sobre el 
funcionamiento del sector, para que los 
discursos y la opinión pública incorpo
ren una especie de nuevo paradigma. Es 
decir surjan nuevos tópicos ... ". 

La reflexión compartida con los agen
tes del sector, en la fase inicial de los 
estudios y debates conducentes a es
te Documento, lo ha reflejado con in
sistencia. Así, la creación de Centros 
especializados en estudios y análisis 
sectoriales, juntamente a una profun
dización de la dimensión turística en los 
trabajos del ISTAC, han constituido al
gunas de las conclusiones de los dife
rentes Grupos de Estudio y Ponencias 
técnicas. 

Este trabajo pretende, en su doble pers
pectiva como primer "estado de la cues
tión" y apertura sectorial y social al in
sustituible debate colectivo, eliminar al
gunos déficits y vacíos en el conoci
miento, interpretación y prospectiva 
científica del turismo isleño. Sólo un pos
terior trabajo sistemático, continuado y 
dotado de recursos, públicos y privados, 
puede facilitarnos una mejor visión, 

mi 
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científica y económica, sobre el decisi
vo rol del turismo en la economía y so
ciedad canaria. 

Porque además, no existe una definición 
precisa del ámbito socioeconómico del 
sector turístico y sus múltiples interre
laciones con otros sectores y subsec
tares del sistema económico regional, 
estatal y mundial. La OMT y el Conse
jo Mundial de Transporte y Turismo, en 
coincidencia con la Comisión Estadísti
ca de la ONU, desarrollan estudios y ne
gociaciones para definir un "Patrón de 
Clasificación Industrial de las Activida
des del Turismo (SICTA)", capaz de 
agrupar y medir, como parte de la acti
vidad turística, a dimensiones específi
cas hoy integradas en otras áreas de la 
actividad económica. 

Es ésta, pues, una buena ocasión para 
adoptar decisiones estratégicas que 
nos vinculen a los cambios que se pro
ducen en el entorno mundial. En defini
tiva, emular los esfuerzos desarrollados 
ya en otras CC.AA. españolas (v.g. Ba
leares, Cataluña, Valencia, etc.) y si
tuarnos entre las áreas o destinos tu
rísticos más competitivos del mundo. 

1.2. Turismo y desarrollo regional 

Si partimos de una definición reciente so
bre la economía regional, ciertamente ale
jada del funcionalismo y vinculada a las 
estrategias de la ordenación y planifica
ción, "". el desarrollo territorial significa, 
sucintamente, la utilización de los recur
sos de una región por sus residentes en 
aras a satisfacer sus propias necesida
des. Los componentes principales son la 
cultura regional, el poder político y los re
cursos económicos ... " (Fu rió, 1993). Es 
decir, el resultado de la combinación pla
nificada de las relaciones de proximidad 

• 

y continuidad de sus actores; la identi
dad temporal y espacial históricas; la 
conservación de los recursos disponibles 
(humanos y naturales); y finalmente, la 
autonomía real de su tejido social e ins
tituciones locales y regionales para de
cidir sus estrategias. ¿Es ésta la situa
ción de Canarias? 

El análisis objetivo del discurrir de la his
toria socioeconómica del Archipiélago no 
nos permite sustentar tal aserto. Muy al 
contrario, tradicionalmente ha corres
pondido a un impulso exógeno, desor
denado y, frecuentemente, no protago
nizado por sus actores sociales. Sólo a 
partir de 1983, y como consecuencia del 
surgimiento del Estado de las Autono
mías, se inicia un desigual proceso ha
cia una mayor capacidad decisional en 
algunos aspectos o sectores económicos. 
El turístico, con transferencias desde ese 
inicial despegue autonómico, ha sido uno 
de los posibilitados para incorporar un di
seño estratégico propio. 

Sin embargo, hasta 1995 no se ha pro
mulgado una norma sectorial (Ley de Or
denación del Turismo) y la problemáti
ca turística apenas sí ha suscitado al
gún debate marginal en el Parlamento 
Autonómico. ¿Qué justifica esta laxitud 
política e institucional? En primer lugar, 
la consideración del turismo como un 
subsector "sano", con una tendencia al 
crecimiento sostenido. En segundo lu
gar, a la persistencia de un cierto des
dén, cuando no marginalidad, hacia los 
servicios en general, y turismo tradicio
nal en particular, como un ámbito de in
terés académico e investigador menor. 
Finalmente, por el mayor peso especí
fico, social y político, de los grupos eco
nómicos y empresariales agrarios, in
dustriales e inmobiliarios . 
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La propia sociedad isleña no ha toma
do, aún hoy, plena conciencia de la im
portancia estratégica y decisivo papel y 
peso del turismo para el presente y fu
turo de la economía isleña. 

Por ello, programas y proyectos volun
taristas de las décadas precedentes, 
económicos y sociales, apenas sí de
dican algunas páginas y menciones ge
néricas, casi arbitristas, a la realidad 
sectorial y a los retos a superar. En los 
últimos tres años, y elio es altamente po
sitivo, parece apuntarse una mayor sen
sibilidad ante tales retos y necesidades. 

Y, sin embargo, el subsector turístico no 
deja de jugar un papel decisivo e in
sustituible, como lo ponen de relieve los 
principales indicadores macroeconómi
cos de la economía y sociedad canaria: 

• Papel hegemónico de los servicios en " 
la composición del PIB (casi un 80%), 
a pesar de la crisis relativa del sub- I v 

sector del comercio. 
• Un subsector turístico que, en 1991, 

aportó a la Balanza de Pagos canaria 
y española 544.700 millones de ptas., ,'1 

que representó el 31 '7% del PIB re
gional y el 27'3% del total de los in- , 
gresos turísticos españoles. 

• Un subsector que ha incorporado en 
una década (1980-1990), un total de 
328.000 millones de ptas. en inversión 
exterior en inmuebles en Canarias 
(14% del total de la inversión en in
muebles por extranjeros en España). 
Una inversión que si la transformamos 
en una hipotética disponibilidad aloja
tiva y oferta de plazas nos sitúa ante 
la realidad de 29)318 alojamientos y 
119.272 plazas. 

• Un sector turístico que, desde 1990, 
concentra el 42% de la oferta espa
ñola en "time-sharing", con unos 

3.730 alojamientos y 14.920 plazas. 
Una realidad, polémica y cuestionada, 
que no ha dejado de crecer en los úl
timos años. 

Con estos pocos indicadores podemos 
hacernos una idea muy clara de la he
gemonía y peso específico del turismo 
en el crecimiento, dinamismo y estruc
turación real de la economía canaria. 
Más aún, cuando casi el 40% del con
sumo interior privado corresponde a los 
"no residentes" y otros sectores y sub
sectores incrementan su dependencia, 
bien vía interrelación productiva o co
mercial, bien incremento de la capaci
dad de gasto de los residentes, como 
aportación del turismo al VAB y Renta 
Disponible Regional. 

Un análisis más pormenorizado de es
te tema aparece recogido en el Capítu
lo 4 de este Documento. 

1.3. Canarias: Micromega turístico 

A finales del ilustrado s. XVIII, un inte
lectual relevante en la historia insular, Jo
sé de Viera y Clavijo, afirmaba que Ca
narias era un micromega insular. Un me
ga, en la perspectiva de su multiplicidad 
y diversidad de matices, en un espacio 
"micro", reducido y fraccionado. 

Esa realidad, genialmente sintetizada en 
dicho concepto semántico por nuestro 
escritor, es hoy un "valor añadido" in
dudable en su oferta turística. Una mar
ca, siete destinos espaciales y varios 
subdestinos en cada uno de ellos, re
flejan las múltiples opciones alternativas 
y complementarias para la oferta turís
tica isleña, acomodable a las variables 
que hoy definen a una demanda diná
mica y cambiante . 

• 
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En un reducido espacio territorial, cada 
Isla es auténtico mosaico de espacios 
y contextos propiamente continentales: 
costas, medianías y cumbres; verdor y 
desierto; calor y frío; vientos y calmas; 
grandes ciudades, pequeños pueblos y 
ciudades históricas; singular biodiver
sidad, terrestre y acuática; etc. 

Canarias, pues, cuenta con suficiente di
versidad y variedad de recursos natu
rales y espaciales como para ofertar la 
casi totalidad de opciones hoy de
mandadas por el más exigente turista 
mundial. Más aún, la potencialidad de 
fidelizar su tiempo de ocio a la realidad 
canaria, garantizándole no repetir el 

El 

mismo "destino" hasta superar, al me
nos, un ciclo superior a las quince o 
veinte visitas. 

Una tal riqueza y variedad de "compo
nentes" naturales y sociales, suficien
tes para elaborar diferentes y comple
mentarios "productos turísticos", cons
tituyen el mejor acervo del micromega 
turístico isleño. 

Un potencial que no debe verse deva
luado o desvertebrado por la ausencia 
de estrategias globales que, sin ignorar 
la existencia de un diferencial territorial, 
posibilite el diseño e implementación de 
alternativas de conjunto. 
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Las siguientes líneas pretenden reflejar, 
sin pretensión exhaustiva ni acción in
vestigadora específica, algunos datos e 
informaciones disponibles sobre la his
toria de los embriones turísticos en el Ar
chipiélago. Hemos utilizado como base, 
el temprano trabajo de Uwe Riedel (AEA, 
1972), completándolo con la interesan
te aportación del Dr. Ulises Martín, los In
formes Consulares Británicos y algunos 
estudios y trabajos de menor entidad, 
aún inéditos. 

2.1. Los precursores 

Cuando en 1919 el Foreing Office mani
festaba que, " ... Las Islas Canarias pose
en tres funciones económicas: son una 
importante estación carbonera, un cen
tro destacado de producción y exporta
ción de ciertas clases de frutos y vege
tales y una popular estación de vaca
ciones ... ", se ponía de relieve la renovada 
función estratégica del Archipiélago. 

Esta interesante y clarividente valora
ción, no suponía sino la confirmación 
de un fino y certero análisis de las op
ciones estratégicas del Archipiélago, ac
tivadas a partir de la instauración de los 
Puertos Francos, en 1852 y con un acer
vo de casi cuatro siglos de singularida
des económicas y fiscales. 

Algunos años antes, en 1850, nació en 
Niederwald (Suiza), César Ritz quien, 
en 1898 abrió en París el Ritz Hotel al 
que siguieron, poco tiempo después, el 
Carlton en Londres, y el Ritz-Carlton, 
en New York. En otro ámbito, George 
Pullman, desarrollará el sistema de co
ches-cama en trenes y Thomas Cook, 
considerado el pionero del turismo de 

masas, promocionará, en 1841, el pri
mer viaje de grupo en ferrocarril. Las 
Exposiciones de 1851 (Londres), de 
1853 (Dublín) y de 1855 (París), im
pulsaron esta embrionaria experiencia. 

Desde la perspectiva local, escasamente 
implicada en las nuevas orientaciones de 
la economía turística, Nicolás Benítez de 
Lugo actuará como un auténtico pione
ro cuando, en 1865, solicite autorización 
municipal para instalar una Fonda en los 
Llanos de la Plaza (Puerto de la Cruz), 
para acoger turistas enfermos. 

Y es que el pionero turismo isleño ten
drá en el "clima", en su perspectiva 
saludable, su mayor y más potente 
atractivo. El desigual, aunque crecien
te, sector turístico de las épocas prece
dentes al turismo de masas (1880-1945), 
responderá a ese segmento de la de
mandil1Yrr~mo de saTUCff,'afque-s~yin
curará el turISmo dgRIª,Q..~I~'Ylsitas 
aeCíen1lficOs~eüro¡Jeos. Clima y natu
raleza-s'érán los dos recursos esencia
les en una etapa cara,cfé'"6z:ada por el tu
rismo vía marítlrl1<;l., félcilitado tanto por 
las líneas fruteras como en las escalas 
realizadas por'cru~ros trasatlánticos. 

~~'---'--~ 

Una rica y profusa literatura médico
naturalista, iniciada en 1776 por An
derson (compañero de aventura de Co
ok), se completará con aportaciones de 
relevantes médicos europeos y espa
ñoles (Clasby Taylor, Lishman, Clark, 
Marcel, Belcastel, Busto y Blanco, etc.) 
sin olvidar la actuación de un polifacé
tico médico-escritor isleño, el Dr. Tomás 
Zerolo Herrera. 

Una "promoción" de significativos pres
criptores del "producto saludable" isleño 

• 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

3



que se completará con numerosos artí
culos en la prensa inglesa (The Oaily 
Graphic, Pall Mall Gazette, Oaily Mail, 
The Times, etc.) y Guías que, como 
ocurrirá con la famosa de Samler 
Brown (Madeira, Canary Islands and 
Azores), llegará a contar con diez edi
ciones en 1910. 

Pero no serán menos activos algunos 
sectores de la iniciativa local. Las Jun
tas y Comités de Turismo de ámbito in
sular (1907: "Centro de Propaganda y Fo
mento del Turismo", en Tenerife; 1910: 
"Junta de Turismo", en Las Palmas) yal
guna destacada de ámbito comarcal 
(1912: "Comité de Turismo del Valle de 
La Orotava"), se completarán con la edi
ción de diversas guías y publicaciones 
dirigidas a propiciar el conocimiento y 
atractivo turístico del Archipiélago. Des
tacarán en esta labor, figuras tan signi
ficativas como Alfred L. Jones (Gran Ca
naria) y Henry Wolfson (Tenerife). 

Una labor en la que la prensa isleña de
sempeñará, tempranamente, una fun
ción de estímulo muy significativa. En 
particular, el periódico Las Canarias y 
sus posesiones en Africa, editado en la 
Capital del Reino. Sin olvidar, por su
puesto, a la prensa local, muy pujante 
y estable a partir de 1910. 

2.2. El turismo de salud 

Ya en 1872, el Cónsul Grattan, en su pe
riódico Informe al Foreing Office, seña
laba, " ... El clima de estas islas es muy 
agradable y saludable ... muy favorable 
condición natural de las islas desde el 
punto de vista sanitario ... ". 

Pero no será ésta la única referencia de 
los Cónsules británicos al valor "saludable" 

--

del clima isleño. Veamos algunas valo
raciones más: 

• " ... notable salubridad que tiene el cli
ma de las islas ... "(1879-80). 

• " ... el Valle de La Orotava es un pun
to favorito para el turismo, el viajero 
científico y para aquellos de poca sa
lud ... " (1886). 

• " ... el gran influjo de visitantes pu
dientes que se han hecho residentes 
hasta ahora en las islas, por salud, pla
cer o para conocerlas ... " (1886). 

• " ... ahora las visitan muchos turistas de 
todas las naciones, especialmente, in
gleses, buscando esparcimiento, por 
motivos científicos o para beneficio de 
su salud ... "(1888). 

Como veremos, el pionero turismo de 
salud constituirá, en un primer momento, 
uno de los factores motivacionales del 
turismo isleño. La constitución tempra
na de Sociedades especializadas 
(1885: "Sociedad Hoteles y Sanatorios") 
y la inauguración de hoteles "señeros" 
(1886: "Gran Hotel-Sanatorio Taoro"; 
1888: "Hotel Santa Catalina"), confirman 
la tradición de estación sanitaria de pri
mer orden del Archipiélago ("Gran Ca
naria ... uno de los mejores centros de 
salud", 1908, Informe Consular). 

2.3. El negocio turístico 

Las diversas y reiteradas informaciones 
Consulares nos permiten seguir, casi 
cronológicamente, la evolución de la 
embrionaria y desigual actividad turís
tica isleña. 

Así, desde las 300 plazas iniciales del Sa
natorio del Taoro (1886), pasando por los 
5.000 visitantes (1890-1891) Y llegándo
se a los 8.000-9.000 (primera década 
s. XX), se va conformando una tradición 
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económica turística cuyo prestigio inter
nacional, en el limitado contexto de la 
época, se abre camino rápidamente. 

De esta situación se hacen eco los pre
citados Informes Consulares, como el de 
1905, al señalar que, u ••• Cada año au
menta el número de visitantes, los ho
teles han hecho un buen negocio, y el 
desarrollo del comercio de encajes es un 
ejemplo del beneficio que para estas is
las ha supuesto el turismo que viene en 
busca de salud y placer ... El año 1905 
ha sido excepcionalmente bueno para 
los hoteles, con numerosos visitantes du
rante todo el año ... ". 

Una llegada de visitantes, inicialmente 
británicos, a los que se unirán, en esa 
temprana competencia expansiva, los 
alemanes. Un Informe Consular de 
1904, lo pone de relieve, en el caso de 
Gran Canaria, al señalar que u ... se ha 
notado de forma especial el gran nú
mero de turistas alemanes que visitan 
la isla ... ". Una presencia que se con
creta, en el ámbito de Tenerife, con el 
arrendamiento del Gran Hotel Taoro por 
la "Cía. Kurhaus" (1905), quien impul
sará su proyección de Hotel-sanatorio 
con una moderna instalación hidrote
rápica y la construcción de pequeños 
chalets, a diversa altura, en el entorno 
del propio Taoro. 

Esta rápida expansión de la actividad 
lo convertirá, en poco tiempo, en uno 
de los sectores más dinámicos de la 
economía isleña. En 1903, un Informe 
Consular así lo pone de relieve, al diag
nosticar que, U ... Las dos causas prin
cipales de la actual prosperidad pueden 
encontrarse en el gran crecimiento del 
comercio de fruta y en la creciente po
pularidad de las islas como balneario 
de salud ... ". 

Una valoración que se refuerza, desde 
la perspectiva de otros sectores, como 
se pone de relieve en el Informe de 
1902: u ••• Sin embargo, la prosperidad 
no se debe exclusivamente a la mejo
ría general del comercio sino también 
al constante aumento de la afluencia de 
visitantes ... ". 

2.4. Los efectos inducidos 

Se constata, además, la especial inci
dencia general de la actividad turística 
en el conjunto de la sociedad canaria. 
En particular, en las capitales (Santa 
Cruz de Tenerife y Las Palmas) y nú
cleos turísticos (Valle de La Orotava
Puerto de la Cruz; Tafira-Santa Brígida). 

Un sector artesanal, el ya mencionado ca
lado típico, se verá altamente beneficia
do por el flujo de visitantes y la difusión 
internacional de sus productos. A princi
pios del presente siglo, entre 10.000 Y 
12.000 mujeres desarrollan una actividad 
que representa 65.000 libras esterlinas en 
su valor de exportación, aunque contro
lada por empresas extranjeras (dos in
glesas y dos alemanas). A destacar, asi
mismo, el temprano interés norteameri
cano por esta actividad y su comerciali
zación en dicho país. Pero, además, se 
beneficiará el sector del transporte local 
y la aún incipiente actividad de la res
tauración (casas de comidas, cafés ... ). 

Una actividad que mantendrá una co
nexión, altamente sensible, con las co
yunturas de los países europeos. Es
ta "fragilidad" de la relación exterior isle
ña, se pone de relieve en un Informe Con
sular de 1909, al evaluar la crisis econó
mica británica: u ••• Cuando la actividad co
mercial en general en Europa está por 
debajo de la media, la isla se resiente ... 

• 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

3



La economía en general estuvo afec
tada también por la escasez de visi
tantes a los hoteles y el bajo tipo de 
cambio reinante ... ". 

Un diagnóstico que no hace sino poner 
de relieve, tempranamente, una constante 
en la historia económica de Canarias. 

2.5. El negocio alojativo 

Las ya mencionadas recomendaciones 
de médicos y escritores respecto a nues
tros activos climáticos (Krebs: H •• • Ia es
tación más apropiada imaginable para 
la aclimatación, desaclimatación y des
canso ... "; Bolle: H ••• el más sano y agra
dable del mundo ... "; Belcastel: H ••• es el 
clima mejor y más sano que conoz
ca ... '), propiciará un temprano negocio 
alojativo. 

Después de una raquítica disponibilidad 
de "fondas españolas": (tres en S.C. y 
dos en Las Palmas) y habitaciones en 
residencias de extranjeros de finales del 
s.XVIII y primera mitad del XIX (Puerto 
de la Cruz y Santa Brígida), el último ter
cio del siglo verá el surgimiento de una 
rápida y continuada mejora de la oferta 
alojativa. 

El impulso definitivo, que estimula la in
versión y los nuevos proyectos alojati
vos, se produce después de la llegada 
al Archipiélago, en 1885, de unos cua
trocientos enfermos o convalecientes 
que se alojarán en el Puerto de la Cruz 
y en Santa Brígida. 

Será a partir de este emblemático año 
cuando, en la significativa conjunción de 
diferentes factores (auge de la expor
tación frutera, fuerte impulso de la na
vegación a vapor y ligera mejora de las 

• 

comunicaciones insulares), se crean unas 
condiciones muy favorables al despegue 
del negocio alojativo. Puede hablarse, con 
propiedad, del "primer turismo" de Cana
rias (1885-1914), que tiene su mejor re
flejo en la presencia censada en las Islas, 
en 1900, de 4.227 extranjeros (2.085 in
gleses; 610 alemanes y 582 franceses). 

La Guía para uso de inválidos y turis
tas, de Brown, y los relatos de viajes de 
Stone (ambos en 1889), representan un 
primer impulso en el conocimiento y 
promoción de las islas. Un turismo de 
élite, reflejado en la presencia de im
portantes aristócratas, hombres de 
negocios, militares, políticos, artis
tas y profesionales europeos, con
vierten a Canarias en una estación de 
moda. 

Un turismo de cruceros (estancias de 
1-3 días) e invernal (temporada de oc
tubre a abril), permite que en la déca
da de los años noventa se produzca un 
salto cualitativo que sitúa el promedio 
anual de visitantes a Canarias por en
cima de los 5.000. 

y esta demanda genera, lógicamente, un 
rápido crecimiento de la oferta alojativa. 
Será Santa Cruz, en su condición de ca
pital provincial y escala portuaria, quien 
primero asuma este reto. Así, en la dé
cada de los años 80, surgen el "Hotel In
ternacional", el "Telégrafo" y el "Hotel In
glés" (de iniciativa local). El Puerto de 
la Cruz, pionero en la actividad turísti
ca, experimentará un rápido auge: 
"Grand Hotel Taoro", "Hotel Marquesa", 
"English Boarding-House", "Casa Za
mora" y "Buena Vista". Gran Canaria, por 
su parte, mantendrá la "Fonda Europa" 
y el impulso inicial del "Hotel Santa Ca
talina", junto a una creciente oferta en 
Santa Brígida . 
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Pero será la década de los 90, la que 
reflejará, sin duda, la importancia que 
adquiere la actividad turística. El Hotel 
Inglés en Tafira y la reforma del Puerto 
de La Luz (1883-1890), abrirán nuevas 
expectativas a Las Palmas de Gran Ca
naria. Ello permitirá que a principios del 
siglo actual, la oferta alojativa se sitúe 
en seis establecimientos en la Capital y 
dos Hoteles más en Santa Brígida. 

En Tenerife, mientras que Santa Cruz 
apenas incrementa su oferta ("Hotel Pi
no de Oro" y "Hotel Victoria"), se produce 
una diversificación espacial de la ofer
ta alojativa (Orotava: "Hotel Hespérides" 
y "Royal Hotel"; Güímar: "Hotel del Buen 
Retiro"; La Laguna: "Aguere" y "Slee's 
Royal Hotel"; Tacoronte: "Camacho's 
Hotel" ; Puerto de la Cruz: "Hotel Mar
tiánez" y "English Royal Hotel" ... ). Pe
ro, sin duda, las dos grandes noveda
des de esta década están representa
das por la finalización de las obras del 
Hotel Taoro, en 1893 (capacidad para 
650 huéspedes; 12.000 árboles, campo 
de golf y servicio de luz eléctrica y tele
fonía ... ) y la construcción del Refugio de 
Altavista, en 1891, por iniciativa de Ge
orge Ghahan Toler. 

Una tercera fase en la dinámica de la 
oferta alojativa (1900-1914), represen
tará una cierta consolidación -con al
tibajos- del flujo de visitantes al Archi
piélago (8.000-9.000 turistas entre 1910-
1914), Y la definición del notable es
fuerzo hotelero y alojativo: 

• Santa Cruz de Tenerife (1914): quin
ce establecimientos. Núcleo turístico 
vertebrado en torno a la Plaza de la 
Constitución (hoteles, cafés, restau
rantes, comercios, etc.). 

• Las Palmas (1914): nueve hoteles y di
versas ofertas de Casas de Huéspedes. 

• Valle de La Orotava (1914): diez es
tablecimientos y diversas ofertas com
plementarias de casas controladas por 
suizos e ingleses. 

Una oferta alojativa que se comple
menta, como alternativa de ocio, con la 
construcción del famoso "Thermal Pa
lace" (Llanos de Martiánez, del Puerto 
de la Cruz), a iniciativa del suizo Gus
tavo Wildpret. Un centro modernísimo 
que contaba con baños turcos, salas de 
juego y lectura, pabellón cinematográ
fico, restaurante, etc. 

Otros puntos de las Islas que tendrán 
un pequeño despegue: S.C. de La Pal
ma, ("Hotel Inglés") isla que llegará a 
contar, en 1914, con cuatro pequeños 
hoteles; Icod (Hotel Central) y Vilaflor 
(Hotel San Pedro). 

Lanzarote, Fuerteventura, Hierro y Go
mera apenas si contarán con alguna fon
da, siendo ocasionalmente visitadas por 
"geólogos y botánicos", como nos lo in
dica Brown. 

2.6. El turismo de entreguerras 
(1918-1945) 

La lenta recuperación de la economía 
canaria, directamente vinculada a los 
procesos postbélicos europeos, pro
yectará los efectos de la crisis isleña 
(1913-1918) hasta bien avanzada la dé
cada de los años veinte. La situación 
de lógica retracción del consumo eu
ropeo, acentuada a partir de 1929 por 
los efectos del "crack" económico 
mundial, reduce al mínimo la fase de 
"normalidad" (1920-1932). 

Será ésta una etapa en que predomi
nará el turismo de crucero, con cifras de 

• 
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visitantes que se mueven entre los 
5.000- 6.000 turistas/año. Sin duda, la 
mejora en las comunicaciones maríti
mas (1925: vapores semanales con Cá
diz-Sevilla) y las primeras experiencias 
en transporte aéreo (1930: inauguración 
Aeropuerto de Gando; 1933: inaugura
ción de Los Rodeos), abren ligeras ex
pectativas para la aún embrionaria y frá
gil actividad económica. 

En esta etapa, además se definirá, con 
alguna apertura y cierres hoteleros, el 
mapa de la oferta alojativa isleña has
ta la década de los sesenta. Un total de 
quince hoteles de nivel medio europeo 
y un fluctuante número de pensiones y 
alojamientos familiares (la primera ofer
ta extrahotelera), configuran un pano
rama del negocio turístico que nos de
jará el recuerdo de grandes Hoteles his
tóricos: Ouisisana, Taoro, Hotel Inter
nacional y Marquesa (Tenerife); Santa 
Catalina, Metropole, Ouiney y Conti
nental (Gran Canaria). 

Una fase en que se activa, con fuerza, 
la actividad promocional. Las Socieda
des de Fomento del Turismo (Gran Ca
naria y Tenerife), creadas en la déca
da de los años veinte, pugnan por im
pulsar la edición de folletos divulgativos 
y difusión de sus atractivos en la pren
sa internacional. Previamente, en 1921, 
el Cabildo de Tenerife crea la "Junta In
sular de Turismo", continuadora de la 
"Comisión de Fomento del Turismo" 
(1919). Será la primera de estas enti
dades la que organice, en 1927, un con
curso para adquirir 2.000 álbumes de 
vistas de Tenerife, " .. . para destinarlos 
a propaganda de la isla ... ". El Patronato 
de Turismo de Gran Canaria, actuará 
como dinamizador a finales de la dé
cada de los veinte, en un contexto de 
cierto estancamiento de la actividad (un 
total de catorce hoteles, controlados por 

• 

ingleses y alemanes). En esta etapa se 
iniciará la experiencia de Estaciones 
Balnearias en Los Berrazales (Agaete) 
y Azuaje (Firgas). 

2.7. Lenta recuperación turística 
(1945-1960) 

La política de Paradores de Turismo (Te
jeda, 1949) y la irrupción del turismo por 
vía aérea (1957: inicio del tráfico chár
ter-TT.OO.), marcan una incipiente re
cuperación de la oferta turística isleña. 

Los 15.000 visitantes turísticos de Ca
narias, en 1950, llegan a las Islas atra
ídos por sus condiciones naturales (cli
ma saludable, paisajes, playas, etc.) y 
las condiciones del medio urbano (ca
rácter civilizado, mayor confort, etc.). 
Sin embargo las Islas ocupan, en 
1954, uno de los últimos lugares en el 
"ranking" receptivo español (17'2 por 
mil), frente a realidades pujantes como 
Mallorca (125 por mil), litoral vasco 
(11 "3 por mil), Costa del Sol (86"6 por 
mil), Costa Brava (69"5 por mil), Le
vante (62"2 por mil), Galicia (59 por mil), 
Cantabria (54"2 por mil), etc. 

Una ~tapa en la que el Consejo Econó
mico y Social, en 1958 y al tratar del fu
turo turístico, señala que, " ... estará su
peditado el porvenir del turismo en Ca
narias a dos factores: los hoteles y el 
transporte" .. ". 

El Consejo Económico Sindical Nacional, 
en ese mismo año, después de recono
cer que, " ... la aportación del turismo a 
la estructura económica de las Islas Ca
narias tiene una importancia cada vez 
más visible ... ", hace algunas propuestas 
relevantes que pasamos a sintetizar: 
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• Declaración de Canarias como zona 
turística de interés nacional. 

• Intensificación y ampliación de las lí
neas de transportes con el exterior. 

• Mejora de los transportes interiores en 
las Islas y entre ellas. 

• Completar la "insuficiencia" de la red 
hotelera y necesidad de impulsar, pa
ra la próxima década, la construcción 
de 5.000 camas, " ... estimándose 
que la capacidad óptima de aloja
miento a que deberá llegarse en el fu
turo es la de 10.000 habitaciones en 
el Archipiélago ... ". 

• Incentivos a la inversión turística, a tra
vés del Servicio de Crédito Hotelero. 

• Que el Ministerio de Información y 
Turismo desarrolle " ... una propa
ganda turística específica para las Is
las Canarias ... ". 

Es, sin duda, la fase preparatoria de lo 
que constituirá, a partir del Plan de Es
tabilización (1959), el auténtico "boom" 
del sistema turístico vertebrado en tor
no al binomio construcción-turismo. 

• 
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3.1. El concepto de "crisis" en la 
economía turística 

En la historia isleña no es fácil, por su 
singularidad geoeconómica, plantear la 
existencia de coyunturas o etapas de cri
sis generalizables a todo el Archipiéla
go. En unas economías insulares, es
casamente integradas regionalmente y 
con procesos de expansión-ajuste dife
renciados, sólo en determinadas fases 
históricas puede hablarse de "crisis" eco
nómica canaria. 

En el caso específico del sector servi
cios, en general, y del subsector turis
mo, en particular, se produce una si
tuación históricamente nueva: la gene
ralización del sistema turístico a las 
islas centrales, como hegemónicas, 
ya las periféricas, de forma desigual. 
La rápida tercerización del sistema eco
nómico, aún en sus desiguales locali
zaciones y pesos específicos territoria
les, marca un antes y un después en es
te proceso histórico, ya dibujado como 
especialización estratégica a partir de la 
definición contemporánea del puerto
franquismo comercial. 

Por ello, hablar de "crisis" exige, como mí
nimo, definir el concepto en su aplicación 
al proceso turístico isleño, en general, y 
a las múltiples "ramificaciones" del sis
tema turístico, muy especialmente. ¿Qué 
ideas "claves" deben prevalecer?: 

• Durante la etapa 1960-1996 no ha 
existido una auténtica "crisis" estruc
tural en el Sistema turístico canario, 
que pusiese en cúesfiórila continuidad 
del mismo y su relevancia en el con
junto de la economía canaria. 

• Sí han existido diferentes "crisis" co
yunturales, reflejadas en d_E?sajustes 
peligrosos enfre---6fe-rtá::demanda 
(1973- 1983) o de renlábiTIcfadT1986-
1996). En ocasioñes."crisTs" exóge
nas provocadas por los desajustes en 
las paridades monetarias O en los cos
tes energía-transportes (1973, 1989 Y 
1990-1991,especialmente). Signifi
cativamente, con impactos muy di
fereñtes en las cuatro Islas turísticas 
hegemónic_aJ? (mayor saturación-re
ceptividad a los impactos en Gran Ca
naria y Tenerife; escasa incidencia, 
cuando no espectaculares crecimien
tos, en Lanzarote y Fuerteventura). 

,,~, f • Se constata una "crisis" estructural sub
"\ yacente, actualmente "enmascarada" 
, por el incremento de la demanda, vía 
, precios, que reduce los umbrales de 

,,-: rentabilidad del sistema turístico, en 
\ 

. general, y de la mayoría de sus agen-
tes económicos internos, en particular. 

• Fenómenos "críticos", todos ellos in
capaces de quebrar una tendencia ine
xorable haciaJ9. "méidljrez"de Canarias 
como destino turístico de masas, es
pecializado en el segmento sol-playa. 

• Una crisis que viene afectando más a 
los sectores vi[!culaaos aTrrgasto" ex
tra-turístico quealos-especf1Tcos-del 
"paquetelliFíSfic'ó'''. As!, -el sector de la 
restauraCiO-riyélelocio, reflejan un cia
ra retroceso en el primero y un cierto 
estancamie~to ªel segundo. 

Es esta "crisis sl:lbyªcente", con desigual 
incidencia, pues, según "ramas" y "uni
dades ecor1()micas;':la' que nos lleva a 
caracterizar al sistema turístico canario 

l1li 
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como frágil y altamente._q~ndiente, 
tanto en sus "cadenas de valor", como 
en sus procesos de "comercialización". 

Es en tal contexto conceptual y analíti
co donde debemos ubicar el estudio del 
proceso histórico del subsector en las ca
si cuatro últimas décadas y, por su
puesto, el alcance con que incorporamos 
a nuestro análisis el concepto de "crisis". 

3.2. El binomio construcción-turismo: 
Primer motor económico 

El pretendido "certificado de defunción" 
otorgado a este inicial binomio que ca
racterizó el negocio turístico isleño ca
si por tres décadas (1955-1985), refle
jado en la definición de los ejes estra
tégicos del PDCAN y de la política tu
rística autonómica, no deja de constituir, 
por término medio, la constatación de 
,una profunda crisis del modelo e§Pecu-

¡Ilativo inmobUiarjo .(eo·su".ma,scara tu
irística") y un cambio de tendencia en la 
demanda turística madura. 

Sin embargo, ¿es real tal "fenecimiento" 
de la especulación inmobiliaria y urba
nística? Creemos que no, aunque se le 
presenten a sus protagonistas dificulta
des y problemas añadidos que no exis
tían en el marco abierto, des regulado y 
"del todo vale" de décadas precedentes. 
Un solo dato puede resultar suficiente
mente expresivo de la situación creada 
en la provincia de Las Palmas: entre 
·1963-1974 la denominada oferta "para-

. I hotelera" se incrementó en el 10.000% 
• 1¡y la hotelera sólo en ª16~7% (CIES). 

El profesor Rodríguez Martín (ICE, 
1978) caracteriza con gran lucidez la 
"clave" del fenómeno: u ... capita( poco 
dado a la aventura de. la ganaiiEia, es
to es, a reproducirse por la-ª-_vías tradi
cionales ... Su despliegue espacial, los 

• 

centros de interés y los tirones presio
nantes sobre un suelo favorecen el sur
gimiento de un El dorado isleño ... ". Es
te poderoso y expansivo mecanismo es
peculativo facilita, u ... este volcamiento 
al sector, en forma de solares, viviendas 
urbanas yaparFamentos turísticos, so
bre todo, se veía ªs{stido y conjuntado 
por capital financiero, por los exceden
tes ahorrados de un buen número de 
particulares y empresarios de otras ac
tividades, por parte del capital de las re
mesas de emigrantes a Venezuela y, ló
gicamente, por la inversión extranjera 
con fines turísticos, destacando en es
ta última la procedente de la Alemania 
Federal, al tener un enorme empuje a 
raíz de la llamada Ley Strauss de mar
zo de 1968, cuyo objetivo era el fomento 
de inversiones de capital en los países 
en vías de desarrollo ... ". -

Sus efectos más nocivos no se harán es
perar. El proceso, altamente especula
tivo, generará: 

• Mal desarrollo urbano, presionando so
bre el "suelo barato" y marginal para 
aumentar las pfüsvalías y beneficios. 

~._--~-'- ---

• Soluciones urbanísticas incorrectas, 
viviendas antisociales y gravísimos 
déficits de equipamientos y servicios 
básicos. 

• Densificación negativa de las grandes 
ciudades capitalinas y sus áreas me
tropolitanas que proyectará sus efec
tos hasta la actuálidad. El caso de Las 
Palmas es, sin duda emblemático, por 
su efecto de atracción de 61.360 in
migrantes en apenas una década 
(1965-1975). 

• No se capitalizan otros sectores pro
ductivos ni, tan siquiera, se potencia 
y mejora la industria dela edificación 
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y obras públicas. La especulación ab
sorbe todas las plusvalías favore
ciendo, en fases posteriores, la 
irrupción de las~grandes compañías 
peninsulares. 

• Retroalimentación del proceso, cre
ando un auténtico "cerco especulati
vo" sobre las áreas de potencial de
sarrollo turístico y bolsas con expec
tativas de expansión urbana. 

• Presión sobre los recursos y capitales 
públicos (stocks) para, a posteriori, 
asignar recursos que posibiliten algu
nos equipamientos y servicios a las 
nuevas áreas. 

El turismo, en este c()r]texto es, inicial
mente, la justificaciÓfLque fé;lcilita la ac
ción especulativa inmobiliaria, ampa
rándola en la generación de empleos, la 
potenciación de la demanda de bienes 
de consumo local y la incorporación de 
un núcleo de influyentes rentistas insu
lares. El clima de pequeñas y grandes 
corruptelas urbanísticas e institucio
nales estará servido y, en las islas más 
tardías en la incorporación al proceso 
(Lanzarote y Fuerteventura), aún siguen 
reflejándose sus efectos. 

Es lo que el profesor Naredo (1995) ca
racteriza como la "burbuja inmobilia
rio-financiera" que surge con enorme 
fuerza a partir de 1985 en el ámbito pe
ninsular y explica, en su visión, el de
nominado recalentamiento económico 
de casi una década (1985-1995). Así, 
afirma que, " ... en lo referente a la in
flación, podemos decir que lo que se ha 
recalentado no ha sido la economía, si
no un sector un tanto particular de és
ta: el inmobiliario ha permanecido al mar
gen de los indicadores corrientemente 
barajados por los macroeconomistas ... ". 

La masiva adquisición de activos agra
rios y valores inmobiliarios en áreas ur
banas expansivas y zonas litorales tu
rísticas por parte de inversores extran
jeros, en la década de los ochenta y prin
cipios de los noventa, refleja que " ... los 
compradores de tierras se fijan más en 
las posibles plusvalías que en la magra 
rentabilidad del negocio agrario ... ". 

La total liberalización del mercado de 
las tierras al capital extranjero, anticipado 
por las facilidades en la adquisición de 
viviendas, impulsará un rápido "boom es
peculativo". En la etapa 1985-1991, el 
saldo de activos estatales ascendía a 
diecisiete billones de pesetas. Un dato 
que refleja como este fenómeno no se
rá privativo de Canarias, aunque su in
cidencia geoeconómica y compulsiva, sí 
provoque efectos de media y larga du
ración que tienen su reflejo en la reali
dad actual del patrimonio urbano y tu
rístico isleño. 

¿Ha desaparecido totalmente la "burbuja 
inmobiliaria" y la tentación especulativa? 
Probablemente, solo se haya mutado y 
mantenido recesiva hasta fechas re
cientes, actuando, sutilmente, en algu
nos espacios insulares más saturados 
y más agresiva en otros con indudable 
vinculación al fenómeno turístico (Lan
zarote y Fuerteventura). 

La presión especulativa sobre la tierra 
como bien comercializable o patrimonio 
con potenciales plusvalías, se viene re
flejando en la adquisición y acumulación 
de fincas rústicas situadas en los ale
daños de las ciudades y núcleos turís
ticos consolidados, en zonas con po
tencial turístico alternativo y/o com
plementario y, sin duda, en la adquisi
ción de casas rurales y fincas en Islas 
como La Palma y La Gomera . 

• 
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La forzada "recesividad" temporal de la 
"burbuja inmobiliaria" y sus expresiones 
especulativas sobre el territorio, corres
ponde más al fracaso expansivo de la dé
cada de los setenta y ochenta que a su 
desaparición por el surgimiento de una 
"nueva cultura". Las informaciones pe
riodísticas en relación con la tramitación 
de los PIOTs y las compras masivas de 
patrimonio rústico en amplias áreas de 
las Islas centrales y periféricas anuncian 
una ofensiva, en toda regla, por recuperar 
-siquiera sea a pequeña escala- el 
protagonismo ganancial perdido. 

Ciertamente, la rápida consolidación 
normativa de los Espacios Naturales 
Protegidos, los encargos y actuaciones 
preventivas de los PIOTs y la crecien
te presión ambientalista -incorporada 
a la demanda turística- constituyen ba
rreras importantes ante el despliegue 
anunciado de los nuevos "embriones" 
especulativos. 

Por ello, es aún pronto para extender 
"certificados de defunción" a un "cuer
po" todavía enquistado en la mejor tra
dición económica isleña. La historia del 
turismo de masas, que analizamos a 
continuación, es el más claro reflejo de 
lo antedicho. 

3.3. El proceso de su implantación 

Con algunas diferencias de menor en
tidad, casi todos los analistas del fenó
meno turístico canario parecen coincidir 
en la fijación de, al menos, cinco gran
des etapas: 

3.3.1. Etapa de despegue (1958-1973) 

Se inicia esta etapa con la primera defi
nición institucional de una mínima estra
tegia, por objetivos, específica para el sec
tor turístico isleño (1958), reforzándose 

• 

con el despliegue del Plan de Estabi
lización económico español (1959), y cul
minando con la primera gran crisis 
energética mundial y los problemas de 
ajuste entre la oferta y la demanda en la 
economía turística isleña (1973). A nivel 
internacional coincide con el denomina
do "ciclo dorado" de expansión y creci
miento de las economías occidentales 
(1950-1972). 

Es básicamente una etapa de fuerte ex
pansión de la demanda turística espa
ñola, con crecimientos superiores al 10% 

\

de media anual, lo que permite pasar de 
~ los 4 '2 millones de turistas (1959) a los 

34 '6 millones (1973). Es decir, multipli
car por 8'2 veces el número de turistas. 

La evolución de Canarias será, asimis
mo, espectacular. Frente a los 44.996 tu
ristas de 1959, se pasa a 1.355.544, en 
1973. Es decir, se multiplica por 30 ve
ces su cifra inicial. 

La apuesta de los principales n.oo. eu
ropeos por Canarias, tanto en la di
mensión orientativa de la demanda co
mo en los estímulos financieros al rápi
do desarrollo de la oferta (hotelera y ex
trahotelera), representa un cambio "cua
litativo" en la dinámica histórica de es
te subsector de los servicios. 

Dos Islas (Tenerife y Gran Canaria) he
gemonizarán la demanda de esta eta
pa, aunque se inicia, aún lentamente, la 
actividad turística en Lanzarote y Fuer
teventura. (Tabla 3.1) 

El final de la etapa está marcado, sin du
da, por los efectos de la crisis energé
tica de 1973, con su fuerte incidencia en 
los costes del transporte aéreo y la con
siguiente contracción en las principales 
economías europeas . 
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Lanzarote 6.168 25.235 80.786 

Fuerteventura 8.683 21.014 

Fuente: Patronatos de TurismoICESSCAN. Elaboración propia. 

Relación olerla/demanda por provincias y total Canarias 

_Turistas LlP de G.C. DTuristas SIC de Tle .• Turistas Canarias _ Plazas L/P de G.C. I!IPlazas SIC de Tle. 'ir,: Plazas Canarias 
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Elaboración propia a partir de varias fuentes. (Provincia de Sta. Cruz de Tenerife incluye sólo Tenerile y turistas alojados en plazas hoteleras) 
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Provincias y total Canarias 

llIllI Las Palmas de G.C. • Sanla Cruz de Tfe. • Canarias 
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Elaboración propia a partir de varias fuentes. (Provincia de Sta. Cruz de Tenerife incluye sólo Tenerife y turistas alojados en plazas hoteleras) 

Turismo Nacional y Extranjero 

• Extranjeros llIllI Españoles • Total 

1400 

1200 

1000 

~ 

~ 800 

~ = 
~ 
~ 600 
:lE 

400 

200 

1957 1958 1959 1960 1961 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

Elaboración propia a partir de varias fuentes. (Provincia de Sta. Cruz de Tenenfe incluye sólo Tenerife y turistas atojados en plazas hoteleras) 
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3.3.2. La etapa de reajuste (1974-1976) 

Si bien la etapa 1974-1976 refleja una 
auténtica recesión turística en el ámbi
to del resto del Estado, en Canarias el 
impacto de la crisis energética no ofre
ce los mismos resultados. 

Así, mientras en el conjunto español evo
luciona desde los 34"6 millones de tu
ristas de 1973 a los 30 millones de 1976 
(-13"3%), en el caso de Canarias se pa
sa de los 1.355.544, de 1973, a los 
2.295.009, de 1976 (+40"9%). 

Sin embargo, las cifras por la vía de la 
demanda no pueden ocultar la existen
cia de una crisis de reajuste en el sec
tor. De una parte, motivada por la fuer
te reducción en los precios de la oferta 
(presión de los TT.OO. y efecto induci
do de la crisis energética) y la aguda re
cesión que experimenta el sector inmo
biliario y constructivo (final de la Ley 
Strauss, que impulsó la inversión ex
tranjera en el sector inmobiliario-turísti
co en años precedentes). Las diversas 
quiebras de promociones urbanísticas y 
el "parón" del sector constructivo en el 
ámbito turístico, es fiel reflejo de esta cir
cunstancia. (Tabla 3.2) 

Tal inelasticidad en la relación oferta-de
manda proyecta, por vía especulativa in
mobiliaria, un flujo de oferta alojativa muy 
superior a la evolución de la demanda 
turística (Gráfico 3.6). 

Sin embargo, el efecto "tirón" del nego
cio turístico sobre la dinámica pobla
cional se refleja en el rápido incremen
to de la población de las Islas turísticas, 
que pasarán de 848.259 habitantes 
(1960) a 1.259.593 habitantes (1975). 

La situación es valorada, en estos años, 
de la siguiente manera: 

• EIIIº Pleno de CESSCAN, en 1974, en 
su análisis del subsector señala que, 
" ... este equilibrio que más o menos se 
mantenía, se ha roto últimamente al 
moverse el fenómeno turístico dentro 
de coordenadas distintas a las que sir
vieron para su iniciación, como conse
cuencia de la cambiante situación in
ternacional; de la elevación de los pre
cios de los crudos y otros; de las crisis 
políticas y económicas de los países 
emisores y demás adversidades co
yunturales, que han obligado en los 
mismos a un descenso de la corriente 
turística, mientras simultáneamente 
continuaba el aumento de la oferta ho
telera. Esta realidad de desajuste in
terior, unida al cambio brusco por el que 
atraviesa el turismo mundial, obliga a 
estar alerta y a considerar el momen
to actual y más aún el futuro, con ex
tremas precauciones y cautelas ... " 

• El Informe del CIES, de 1975, desde 
una posición más crítica y autónoma 
nos caracteriza la situación en los tér
minos siguientes: " . .. EI subsector tu
rístico continúa adoleciendo para Ca
narias de dos deficiencias esenciales: 
productividad ante el agudo desfase 
existente entre el equipo empleado y 
lo que queda del valor de la produc
ción, y de rentabilidad por la bajísima 
tasa con que se remunera el capital in
vertido en el que lógicamente tendría
mos que incluir las infraestructuras téc
nicas y naturales consumidas por el 
mismo. A niveles populares existe con
ciencia de la trilogía que ha viciado al 
subsector desde su inicio: instrumen
talización política del mismo; una po
lítica triunfalista de grandes cifras que 
ha despreciado sistemáticamente una 
política racional sobre el subsector; y 
como consecuencia, la ausencia de 
planificación, suplida por la improvisa
ción o intentos de ordenamiento, una 
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Provintias y lotal Canarias 

• Las Palmas de G.C. • Santa Cruz de Tle. • Canarias 
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Elaboraeion propia a partir de varias fuentes. (Provincia de Sta. Cruz de Tenerife incluye sólo Tenerife). * Turistas alojados en plazas hoteleras 1973-1974. 
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• Extranjeros • Españoles • Total 

3000 

2500 

2000 
~ 
~ 

~ 
~ 1500 
'" 
~ 

':]E 

1000 

500 

1975 1976 1977 1978 

Elaboración propia a partir de varias fuentes. (Provincia de Sta. Cruz de Tenerlfe íncfuye sólo Tenente) 

• 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

3



SIC de Tfe. % Las Palmas de G.C. SIC de Tfe. % las Palmas de G.C.% 

Consumo de cemento + 0'7 - 30'5 - 16'0 

Viviendas P.O. - 0'2 -1'1 -2'7 -6'7 

Fuente: Estadisticas oficiales. Elaboración propia. 

Relación olerta/demanda por provincias y total Canarias 

IIITuristas l/P de G.C. OTuristas SIC de Tle .• Turistas Canarias .Plazas l/P de G.C. [iJPlazas SIC de Tle. Plazas Canarias 
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Elaboración propia a partir de varias fuentes. (ProvincIa de Sta. Cruz de Tenerife incluye sólo Tenerife y los años 73-74 turistas alolados en plazas hoteleras) 
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vez consumados hechos irreparables. 
Esta negativa actuación de la Adminis
tración ha deparado un campo de acción 
sin control alguno a las multinacionales, 
especuladores internacionales, penin
sulares y canarios .. . ". 

Ambos análisis, reflejan, aún desde óp
ticas bien diferenciadas, el impacto de
sestabilizador creado por la conjunción 
de factores exógenos y endógenos. Y 
ello, a pesar de que, al contrario que en 
ámbito español, la demanda no reduci
rá, sino que incrementará, su flujo ha
cia nuestro destino. 

3.3.3. La primera crisis (1976-1983) 

En el desarrollo de esta fase podemos 
distinguir diferentes coyunturas que 
afectan, de forma desigual, al sector: 

A) Un primer "aviso", en clave política, 
derivado del boicot del norte europeo 
a la situación española (1974-1975). 
(Tabla 3.3) 

Como se puede deducir, el impacto se 
redujo a sólo tres países y su inciden
cia en el total del turismo receptivo ca
nario fue importante en la provincia de 

PROCEDENCIA 1974 

Las Palmas (-4"40% sobre el total) y, cu
riosamente, positiva en Tenerife (47%). 
¿Un reajuste espacial? 

B) En parcial coincidencia con la fase 
recesiva española (1979-1980), aunque 
adelantándose a 1978 y prolongándose 
hasta 1981, se produjo una nueva crisis 
de ajuste en el sector (Tabla 3.4). Una in
flexión a la baja, del lado de la demanda, 
más acrecentada en la provincia de Te
nerife (-13"3%) que en la de Las Palmas 
(-10"04%). 

Por su parte, Lanzarote y Fuerteventu
ra siguen su crecimiento paulatino y sos
tenido que les convertirá, en apenas una 
década, en dos destinos plenamente 
consolidados. (Tabla 3.5) 

La salida de la crisis será más rápida en 
la provincia de Las Palmas (1981/1977: 
6"18%) que en la de S.C. de Tenerife 
(1981/1977: 4"97%), aunque el efecto co
yuntural lo será al revés. 

El análisis por mercados emisores es, asi
mismo, muy significativo. Representa un 
cambio en la estructura de la demanda y 
el inicio de la tendencia a la concentra
ción en muy pocos mercados. (Tabla 3.6.) 

1975 1975/1974 (%) 

Dinamarca 36.973 33.864 -8'40 
~------------~--------------4--------------

Finlandia 36.568 42.239 13'42 

Holanda 29.903 38.731 29'52 

Noruega 38.541 30.386 -21'15 

Suecia 156.797 124.915 -20'33 

Fuente: Estadísticas MIT. Elaboración propia . 
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Un análisis inicial de estas cifras nos per
mite obtener algunas conclusiones alta
mente significativas: 

• El turismo español (peninsular-balear) 
pasa de ocupar la posición hegemó
nica, en 1977 (28'89%) a situarse, en 
1983, en segundo lugar (22'39%). 

• El turismo alemán pasa de ocupar la 
segunda plaza de 1977 (23'10%) a si
tuarse en la primera, en 1983 
(28'38%). 

• El turismo británico se mantiene, en 
esta etapa, en un tercer puesto, aun
que experimenta un significativo avan
ce en la cuota de mercado (1977/1983: 
+7'37%). Sin duda, la tendencia del 
16'48% en 1977 a situarse en eI14'1% 
en 1983, aunque con desigual ten
dencia según cada emisor (Suecia, 
-22'94%; Finlandia, +6'38%; +38% de 
Noruega y un -15'62% de Dinamarca). 

Estos datos, analizados desde la pers
pectiva del gasto turístico, nos reflejan 
una pérdida de ingresos y competitivi
dad del negocio turístico canario si te
nemos en cuenta que son los escan
dinavos y españoles los que gastan más 
en destino, mientras que ingleses y ale
manes, por este orden, ocupan las últi
mas posiciones en el gasto medio por 
turista. Un dato muy relevante si tene
mos en cuenta que alemanes y británi
cos juntos copan, desde 1983, el 
47'63% de la demanda. Si le unimos el 
22'39% de cuota de turismo peninsu
lar, sólo tres mercados emisores cubren 
el 70'02% del total de la demanda en 
1983, frente al nada despreciable indi
cador del 63'88% de 1977. 

C) Los acontecimientos en el Sahara, 
al proyectar hacia el exterior una ima
gen de inseguridad en el tráfico aéreo 
y perspectivas de una posible inci
dencia de la crisis bélica en Canarias, 

dada su proximidad y vínculos con di
cho hinterland africano (1975-1977). 

Antonio Cruz Caballero, un experto en 
el sector valoraba, en 1983, las claves 
de esta etapa al señalar que, " ... En es
tas Islas, la dispersión empresarial, los 
intereses puramente especulativos sobre 
los empresariales y el no dominar el jue
go de la oferta y la demanda en un mer
cado de libre competencia ... va a llevar 
al mercado receptor canario a la mayor 
crisis de toda su historia turística ... n. 

Sin duda, valoraba la conjunción de 
múltiples factores que inciden en el 
subsector y que reducían el margen de 
maniobra empresarial, la estabilidad en 
su crecimiento y los umbrales de ren
tabilidad en el negocio turístico y, por 
supuesto, su impacto sobre el resto de 
la economía isleña. El crecimiento rá
pido de la oferta alojativa reglada 
(1982/1975: +14 '20%), coincidente 
con una ralentización del crecimiento 
de la demanda en el mismo período 
(+5'60%) y el efecto añadido de una 
oferta no reglada (situable en torno al 
25% del total de la oferta reglada, co
mo mínimo), provocará una grave cri
sis, vía precios, así como un deterio
ro general del sector. La huelga de 
1978, significativamente coincidente 
con la creación de las Asociaciones 
empresariales en el subsector, agra
van los síntomas de una crisis es
tructural de gran calado. 

O) Las mutaciones significativas en el 
control de la oferta, con la introducción 
de capitales y empresas exógenas (ex
tranjeras y mallorquinas, especial
mente) y los esfuerzos notables de las 
acciones promocionales permitirán, 
junto a un cambio de tendencia en las 
economías europeas, una mejoría re
lativa del subsector a partir de 1982. 
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En esta dirección, hay que destacar la 
creación de "Hoteles Selectos", como 
una importante iniciativa de ASHOTEL, 

1977 1978 1979 

que desarrollará una intensa labor pro
mocional tanto en Europa como en 
EE.UU. y Canadá. (Tabla 3.7) 

1980 1981 1982 1983 

Canarias 2.592.579 2.588.916 2.479.285 2.226.086 2.748.459 2.804.298 2.934.185 

Las Palmas de G.C. 1.297.437 1.238.531 1.157024 1.036.551 1.385.459 1.402.149 1.410.094 

Santa Cruz de Tfe. 1.295.142 1.350.385 1.322.261 1.189.535 1.363.000 1.402.149 1.524.091 

Fuente: Estadísticas MIT y otras. Elaboración propia. 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Lanzarote 131.252 168.095 174.709 181.948 182.363 206.258 

Fuerteventura 82.445 124.671 135.718 140.830 157.854 164.949 

Fuente: INE/Patronatos de Turismo. Elaboración propia. 

PROCEDENCIAS 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Suecia 207.161 194.535 170.166 124.255 175.373 191.633 159.630 

Holanda 95.333 107.451 100.989 79099 83.966 100.533 114.548 

Finlandia 64.7 48 68.084 61.140 59.524 61.739 63.126 69.159 

Noruega 69.659 68.968 61.598 40.456 55.921 70.399 112.469 

Dinamarca 86.088 80.145 75.347 31.835 49.057 47.709 72.638 

Austria 16.217 34.901 12.835 15.109 29.140 35.161 30.137 

Alemania 599.485 627.816 584.748 521.155 716.895 809.477 832.743 

Inglaterra 308.504 368.155 400.940 396.881 446.528 586.1 DO 564.798 

España 749.805 701.949 684.414 679.353 748.536 676.234 657.067 

Fuente: Estadísticas MIT Elaboración propia . 
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Las Palmas de G.C. Santa Cruz de Tfe. Canarias 

1967 9.256 819 10.075 

1968 11.788 1.490 13.278 

1969 14.635 2.327 16.962 

1970 18.751 4.144 22.895 

1971 20.228 3.827 24.055 

1972 34.844 4.102 38.946 

1973 27.082 6.550 33.632 

1974 20.599 8.020 28.619 

1975 *20.189 19.416 39.605 

1976 *24.236 26.061 50.297 

1977 *17.466 20.732 38.198 

1978 *8.056 9.602 17.658 

1987 3.516 4.995 8.511 

1988 4.161 3.715 7.276 

1989 3093 3.337 6.430 

1990 2.659 7.589 10.248 

1991 2.470 5.234 7.704 

1992 3.091 4.214 7.305 

1993 *2.285 *1.533 *3.818 

1994 *3.872 *3.872 

1995 *6.519 *6.519 

Fuente: CIES/Consejeria de Turismo y Transportes. Elaboración propia. * Datos referidos sólo a EE.UU 
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Crisis estructural - Periodo (1976-1978) 

.1976 .1977 01978 

Provincia de Las Palmas de G.C. Provincia de Sta. Cruz de ne. 

España España 

Alemania Alemania 

Inglaterra Inglaterra 

Dinamarca Benelux 

Finlandia Eseandinavia 

Francia Francia 

Holanda Italia 

Suecia Suiza 

Suiza USA-Canadá 

USA 

100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 
Miles de turistas Miles de turistas 

Fuente: Elaboracion propia a partir de varias fuentes. La provincia de Santa Cruz de Tenerife sólo mcluye Tenerife . 

o 1979 Ililll 1980 .1981 .1982 • 1983 
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Elaboracion propia a parür de varias fuentes. 
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Relación olerta/demanda por provincias y total Canarias 

IIIIITuristas L/P de G.C. DTuristas SIC de Tle .• Turistas Canarias .Plazas L/P de G.C. rnllPlazas SIC de Tle. 
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Elaboración propia a partir de varias fuentes. (Provincia de Sta. Cruz de Tenerife incluye sólo Tenerile) 

Turismo nacional y extranjero 

• Extranjeros 111 Españoles • Total 
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Elaboración propia a partir de varias fuentes. (Provincia de Sta. Cruz de Tenerife incluye sólo Tenerife) 
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3.3.4. Transición y reajuste (1983-1985) 

Coincidiendo con la etapa de recu
peración turística española (1981-
1988) Y un acontecimiento tan rele
vante con la incorporación de Espa
ña a la hoy U.E. (1986), la actividad 
turística canaria experimentará un in
teresante proceso de transición y re
ajuste estructural hacia el creci
miento sostenido durante la práctica 
totalidad de la década posterior. 

Se produce una recuperación de la de
manda (1985/1982: 21 '25%), lo que re
presenta una tasa del T08% de prome
dio anual que refleja una mejor tenden
cia que la experimentada en el conjunto 

español (1985/1982: 2'83%). Sin du
da, resultará muy beneficiosa la de
valuación monetaria y un alza mode
rada de los precios, lo que facilita una 
mayor rentabilidad relativa de las em
presas turísticas. 

Del lado de la oferta alojativa, su evo
lución (1984/1982: 24'38%), refleja una 
ralentización y mejor ajuste a la evo
lución de la demanda, lógica conse
cuencia del frenazo experimentado por 
el sector constructivo-inmobiliario en la 
década precedente. (Gráfico 3.11) 

Pero lo más relevante de este perío
do transicional lo constituye, sin duda, 
la definición de un nuevo perfil de la 

• Turistas Canarias D Plazas hoteleras • Plazas extrahoteleras 
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1983 1984 1985 

Elaboración propia a partir de varias fuentes. (Provincia de Sta. Cruz de Tenerife incluye sólo Tenerife) 
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oferta alojativa canaria, entronizándose 
el control exógeno del sector hotelero y 
el inicio de una etapa de profundos rea
justes en la gestión de la empresa turís
tica. Un cambio que tiene su mejor reflejo 
en la profesionalización y modernización 
de las unidades económicas. 

De otra parte, la traslación competencial 
a la Comunidad Autónoma (1983) no re
presentará, a corto plazo, modificaciones 
en el marco normativo o la introducción 
de nuevas orientaciones estratégicas im
pulsadas desde el Gobierno regional. 

Así, en el Discurso de Investidura del 
Presidente del Gobierno de Canarias, en 
1983, sólo se reflejan algunas intencio
nes genéricas sobre el subsector: " ... El 
sector turístico ha sido en gran medida 
el motor del desarrollo socioeconómico 
del sector terciario y constituye la primera 
fuente de ingresos en nuestro Archi
piélago. Uno de los condicionantes del 
sector es que la industria turística está 
sometida a una fuerte dependencia ex
terna ... No parece que el sector tenga 
signos de agotamiento preocupan tes. 
Pero la industria turística no está gene
rando en Canarias toda la riqueza que 
es capaz de producir ... ". 

En dicho Programa se dibujarán, a gran
des trazos, los objetivos que se han ido 
reiterando -con escasas variaciones
desde 1983 hasta la actualidad: 

• Fomentar el asociacionismo de los 
pequeños y medianos empresarios, 
dado que " ... nos resulta inquietante 
la disminución paulatina del protago
nismo inversor y empresarial de los 
canarios ... ". 

• Apoyo al desarrollo de infraestructuras 
de equipamiento y ocio, por lo que 

" ... se hace necesario buscar nuevas 
fórmulas de acceso a créditos ofi
ciales tanto para las entidades pú
blicas como privadas ... ". 

• Creación de oficinas de información 
y gestión descentralizadas. 

• Mejora de la promoción, con la " 
pretensión de coordinar, respetando 

• las especificidades de cada isla, las 
distintas entidades de fomento (Pa
tronatos y CITs.) en el marco del te
rritorio regional para una mayor ra
cionalidad en el esfuerzo conjunto, y 
para lograr la menor dispersión de los 
medios ... ". 

• Potenciar el Consejo Regional de Tu
rismo. 

• Una estrategia promocional en tres 
frentes: turismo interior; promoción en 
la Península, con apoyo del Estado; 
consolidación del turismo europeo ya 
existente y búsqueda de otros mer
cados específicos. 

• Atención a la seguridad ciudadana en 
las zonas turísticas. 

• Activar la inspección, al objeto de la 
" .. . prestación de los servicios para que 
no deterioren nuestra imagen turística". 

• Potenciación de la formación profesio
nal y creación de un Hotel-Escuela. 

• Formación de los directivos y profe
sionales de las empresas turísticas. 

Un inicial programa que con escasas va
riaciones, en años sucesivos, nos faci
litará el normal y lógico referente insti
tucional en la búsqueda de soluciones 
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a los problemas detectados, así como 
de evaluación en el cumplimiento de los 
objetivos diseñados. 

3.3.5. La década expansiva (1986-1996) 

La entrada en la hoy Unión Europea 
(1986), permitió consolidar la posición 
española en el bloque comunitario, fa
voreciendo, sin duda, el clima de se
guridad y atractividad de la oferta tu
rística española. En el caso específi
co de Canarias, un profuso y conflicti
vo debate institucional y social sobre 
la Adhesión, culminará con una inicial 
fórmula de integración (Protocolo dos) 
que, después de diferentes tensiones, 
se transformará en la Plena integra
ción, con excepciones y especialida
des (1990). 

Una etapa tan larga exige, sin duda, de
finir períodos o coyunturas que por su 
incidencia o relevancia definen la diná
mica sectorial: 

1986-1988. Aceleración del crecimien
to, como consecuencia de la mejora sus
tancial de las economías europeas emi
soras y la oferta, vía TT.OO., de los pa
quetes turísticos integrados. La prime
ra fase de liberalización del transporte 
aéreo y la mejor especialización de la 
oferta canaria, con mayor capacidad de 

Inglaterra 11 '89 19'92 

Alemania 23'10 27'52 

Escandinavia 16'49 14'29 

Peninsula 28'89 22'99 

Fuente: Estadísticas oficiales. Elaboración propia 

• 

respuesta elástica a los cambios de la 
demanda y del entorno emisor, serán 
factores complementarios. El creci
miento de la demanda en este período 
(1988/1985: 47%) se corresponde con 
un más ajustado y medido crecimiento 
por el lado de la oferta (1988/1986: 
15'96%). 

1989-1990. Una coyuntura recesiva 
breve, provocada por la nueva crisis en 
el sector energético que conducirá, en 
1991, a la Guerra del Golfo. Las entra
das de turistas se resienten suavemente 
(1990/1988: 0'79%), teniendo en 1989 
(-1% respecto a 1988) su momento más 
crítico. Sin embargo, tanto por la inci
dencia cuantitativa como cualitativa, se 
trata de la crisis más suave de la his
toria sectorial. 

1991-1994. Una expansión contradic
toria, que nos ofrece una perspectiva de 
crecimiento cuantitativo fuerte (28'36%) 
y crisis de rentabilidad intrínseca, ya per
cibida en etapas precedentes y carac
terizada por los siguientes factores: 

• Alta dependencia de sistemas de co
mercialización exógenos, con un pe
so creciente de los TT.OO., en rápi
do proceso de concentración y re
forzamiento de su poder logístico y 
de presión. 

27'95 25'59 31'09 26'36 

23'43 27'28 28'29 28'63 

16'07 11 '33 8'45 8'14 

16'60 17'12 12'54 18'49 
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• Peligrosa tendencia a la concentración 
en pocos mercados emisores. Como 
se pone de relieve en la Tabla 3.8. 

1995-1996. Una etapa final, con un cre
cimiento mucho más reducido (+ 1 '%) 
que contrasta, sin duda, con los cre
cimientos interanuales precedentes. 
(Tabla 3.9) 

1991/90 12 % 

1992/91 3% 

1993/92 19 % 

1994/93* 23 % 

1995/94 5% 

1996/95 1 % 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 'Los datos globales de 1994 incluyen entrada 
de pasajeros españoles mientras que en 1993 se refiere a turistas españoles. 

El análisis de la evolución de las en
tradas en Canarias, nos ofrece algu
nas conclusiones significativas: 

• Un crecimiento sostenido de la de
manda durante esta década, incluso 
en períodos de crisis económica in
ternacional, europea y española. 
Sólo la inflexión de 1992 pone de re
lieve un ligero impacto de tal proce
so de contracción en la economía tu
rística isleña, en clave de reducción 
de entradas respecto a 1991, que 
constituyó un año altamente signifi
cativo por coincidir con la crisis del 
Golfo y sus efectos en cadena. Se 
constata, en este período y años su
cesivos, el "efecto añadido" de la re
orientación hacia Canarias de los 

flujos turísticos que se dirigían, en 
etapas precedentes, hacia el área del 
Magreb y la ex-Yugoslavia. 

• Un bienio de gran expansión en el cre
cimiento del flujo receptivo (1993-1994), 
basado en la conjunción de diversos fac
tores complementarios: la continuidad de 
la "crisis" en el Mediterráneo; la fuerte 
recuperación del crecimiento en la ma
yoría de las economías emisoras eu
ropeas; el efecto acumulado de tres de
valuaciones monetarias, que acentúa 
la competitividad, vía precios; y, final
mente, la lenta pero significativa recu
peración de algunos segmentos tradi
cionales de la demanda (en especial, 
el ámbito escandinavo). 

• El crecimiento durante 1994, ya lige
ramente inferior al experimentado en 
1993, anuncia un reajuste inicialmen
te suave (1994-1995) y finalmente más 
duro (1996) en la tendencia de la de
manda. Sin duda, influye en tal ten
dencia a la baja, las elevadas cifras re
ceptivas consolidadas en apenas seis 
años (4.345.066 turistas más) y los 
cambios de tendencia perceptibles, 
tanto desde la perspectiva de la de
manda (alta competitividad, vía precios, 
de algunos destinos mediterráneos, 
con especial crecimiento de Turquía y 
Egipto), como, por supuesto, de la ofer
ta (mejora sustancial de los precios tu
rísticos por destinos competidores, tan
to españoles como del Mediterráneo). 

• El débil efecto de la devaluación de 
marzo de 1995 (7%) Y el fortaleci
miento de la peseta en el SME, du
rante 1996 (+1'58 respecto al ECU, 
+3'27 en relación al DM, al igual que 
con el franco francés, +0'92, y el sui
zo, +2'83; por el contrario, se devalúa 
ante el $ USA: -1 '58 Y la libra esterli
na: -0'56), provoca un cambio de ten
dencia en la recepción de viajeros de 
rentas bajas respecto a la capacidad 

• 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

3



de compra de los destinos españoles, 
en general, y del canario, en especial. 

Un cambio de tendencia, altamente sig
nificativo, lo representa el crecimiento 
sostenido de la demanda española, que 
pasará de una cuota del 16 '9% del to
tal receptivo canario, en 1987, al 
18'49%, de 1996. Un proceso que sólo 
refleja una inflexión a la baja, en 1992 
(-276%), que habría que imputar tanto 
al reducido incremento del PIB (+07%) 
como a la atractividad de Sevilla, en el 
año de la Expo. 

El turismo extranjero, sin embargo, re
duce su cuota de participación desde el 
83'04% de 1987 hasta el81 '5% de 1996. 

Esta evolución del turismo receptivo is
leño contrasta, sin duda, con los por
centajes en la evolución receptiva es
tatal. (Tabla 3.10) 

En cualquier caso, debemos poner de 
relieve, finalmente, tanto el diferencial de 
crecimientos Canarias/España como, 
asimismo, el sostenido incremento del 
turismo español hacia las Islas, a pesar 
de ocupar nuestro destino, el 8º lugar en
tre los receptivos regionales españoles. 

Una encuesta del CIS, dirigida al estu
dio del "Comportamiento de los espa
ñoles ante las vacaciones" desarrollada 
en 1996, nos ofrece algunos datos re
levantes respecto al turismo intercomu
nidades españolas: 

• Canarias, como destino en el viaje prin
cipal, sólo es demandada por un 4'3% 
de los encuestados, ocupando el 6º lu
gar por detrás de Andalucía (16'1%), 
Valencia (15'7%), Cataluña (12'2%), 
Galicia (7'6%) y Castilla-León (7'2%). 

• La mayor propensión hacia Canarias 
la encontramos en Cantabria (8'3%), 
Baleares (5'9%), Extremadura (5'4%), 

• 

Navarra (4'4%), P. Vasco (4'1%), Astu
rias (3'6%) y Castilla-La Mancha (3'5%). 

• Los isleños, con el más alto porcen
taje español, escogen el propio Archi
piélago como primer destino (64'6%), 
seguido de Aragón (3'8%), Castilla-Le
ón (3'8%), Andalucía, Cataluña, Gali
cia, Madrid, Murcia (2'5%), Baleares 
(1 '3%) Y otros (1 '3%). 

• Los canarios junto a los mallorquines 
y catalanes reflejan la mayor tenden
cia a viajar al extranjero, con un 11'4, 
14'7 Y 11 '8% respectivamente. Le si
guen Andalucía y Galicia (10%), Valen
cia (9'1%), Madrid y Navarra (8'9%). 

En síntesis, un 73'92% del total de tu
rismo receptivo canario procede de 
tres mercados emisores (Inglaterra, 
Alemania y Península), donde dos de 
ellos (Inglaterra y Alemania), controlan 
el 54'99%, mientras se ha ido debili
tando uno de nuestros mejores mer
cados, el escandinavo, con el mayor ín
dice de gasto por turista. 

Es necesario resaltar, asimismo, la es
casa capacidad de respuesta a la cri
sis de madurez del segmento que he
gemoniza nuestra oferta: vacacional de 
sol-playa. Más del 63 '9% de la deman
da vacacional europea hacia España, 
desde 1989, se orientaba ya hacia seg
mentos de la oferta alternativa al vaca
cional sol-playa. Estudios más recientes 
señalan que esta tendencia se acentúa 
y que en el horizonte del 2000, más del 
80% de la demanda europea se vincu
lará hacia formas alternativas de turismo. 

La oferta turística canaria, en tal contexto, 
se encuentra muy alejada de posiciones 
mínimamente competitivas en los nue
vos productos y segmentos demandados 
por el turismo europeo, aunque exista 
una oferta de ocio complementaria muy 
desigual en sus prestaciones, calidad y 
competitividad. 
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1987/86 6'7 10'10 22 

1988/87 7'2 9'98 6'46 7 

1989/88 -0'1 9'88 -1'18 -1 

1990/89 -3'6 10'45 1'73 2 

1991/90 2'8 11'46 11'24 12 

1992/91 3'4 11 '03 3'01 3 

1993/92 3'5 13'27 22'48 19 

1994/93 7'3 15'03 11 '75 23 

1995/94 2'8 15'23 4'06 5 

1996/95 5'4 14'54 0'89 

Fuente: ISTACISGT Elaboración propia. 

• Turistas Canarias D Plazas hoteleras • Plazas extra hoteleras 
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Elaboración propia a partir de varias fuentes. (Provincia de Sta. Cruz de Tenerife incluye sólo Tenerife) 
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3.3.6. La coyuntura de 1997 

Aunque los datos disponibles para el pri
mer semestre del año y los indicadores 
más recientes sobre los índices de ocu
pación del verano, apuntan a una de
manda sostenida para este ejercicio, no 
dejan de aparecer algunos "nubarrones" 
inquietantes para la temporada invernal. 
En particular, ante la evolución de los in
dicadores más relevantes de la econo
mía alemana, al ser nuestro principal mer
cado emisor. Sin olvidar, por supuesto, los 
vaivenes en la demanda británica, pro
ducto de los ajustes en sus estructuras 
económicas. Ambas economías, además, 
sometidas a las tensiones previas a la cul
minación del proceso de Convergencia 
y la entrada en vigor de la UEM, en ge
neral, y del euro, en particular. 

La disparidad de información disponible, 
en ocasiones reflejada en los medios de 
comunicación en "clave" de obsesión 
cuantitativa ("Alemanes e ingleses vuel
ven a hacer caer, aunque levemente, el 
turismo en las islas", 25-3-97; "Cana rías 
recibió más de cuatro millones de turis
tas extranjeros en el primer semestre", 
17 -7 -97), contrasta con noticias de igual 
sesgo sobre la Encuesta dellSTAC so
bre gasto turístico ("El turismo gasta al 
día en Cana rías 4.781 pesetas, un 3% 
menos que el año anterior', 9-8-97). Sin 
embargo, tales reflejos comunicativos po
nen de relieve la reciente inquietud por 
todo lo que afecta al sector en un pau
latino, aunque significativo, cambio de 
tendencia respecto a la valoración de la 
incidencia del turismo en los medios de 
comunicación del Archipiélago. 

Similar proceso se experimenta en las 
declaraciones de responsables empre
sariales e institucionales. Un gran opti
mismo sobre el incremento del turismo 
peninsular (se llega a hablar de, como 

mínimo, un 10% más) y de aumentos 
significativos del índice de ocupación alo
jativa y flujo de pasajeros por vía aérea, 
en líneas regulares entre Península y 
Canarias, no dejan de reiterar los ha
bituales tópicos anuales. Unos datos 
que olvidan, sin duda, la fragilidad es
tadística disponible, incapaz de permi
tirnos, con mínima fiabilidad, medir los 
flujos de turismo interior, sea domésti
co isleño o procedente del resto del Es
tado. Unas expectativas que hay que 
contrastar, sin duda, con los datos de 
la reciente Encuesta "Familitur", sobre 
el gasto familiar en viajes y ocio de los 
españoles que sigue relegando a Ca
narias a un sexto lugar entre las CC.AA. 
receptoras de interior, por detrás de Ca
taluña (15%), Valencia (12'1%), Anda
lucía (11 '8%), Castilla-León (11 '3%) Y 
Baleares (11 %). 

En tal contexto, es posible adelantar, con 
enorme cautela, algunas valoraciones 
sobre la tendencia observable: 

• Un ligero incremento receptivo de tu
ristas extranjeros, en el primer se
mestre, situado en el 2'97%. A nivel in
dicativo, en junio de 1997 se produjo 
un 6'78% más de entradas que en el 
mismo mes del año anterior, en las 
cuatro Islas turísticamente hegemóni
cas (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote 
y Fuerteventura). 

• Resultan significativos los cambios ex
perimentados en los principales mer
cados emisores. Así, mientras que Ale
mania refleja su situación económica 
(-3'08%), acompañada de Austria 
(-6'76%), el Reino Unido, que había re
flejado una inquietante tendencia a la 
baja en el primer trimestre (-1 '81 %), lo 
recupera al final del primer semestre 
(+4'69%). Sin duda, se siguen refle
jando los efectos de orden monetario. 
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• Los destinos escandinavos, en una 
tendencia al alza ya apuntada duran
te 1996 y el primer trimestre del pre
sente año (45'96%), representan un 
cambio cualitativo y abren una intere
sante y altamente rentable opción al 
turismo receptivo isleño. Los dos prin
cipales emisores (Noruega y Suecia), 
ofrecen los índices máximos del gas
to en Canarias (más de cuarenta pun
tos porcentuales de diferencia respecto 
a Alemania y Reino Unido). 

• El resto de los emisores, salvo Fran
cia (-21'91%) e Italia (-9'71%), refle
jan importantes crecimientos. A des
tacar, por su tendencia, aunque par
tan de cuotas muy reducidas, los emi
sores del Este europeo (24'37% de 
Rusia, Polonia y República Checa). 
Importante, asimismo, el incremento 
suizo (10'24%), belga (12'05%) y el ca
pítulo "otros países" (10'25%), por su 
nivel de gasto superior a la media. 

• La tendencia a la pérdida de ingresos 
turísticos en destino, acentuada en el 
caso de los grandes emisores (Ale
mania y Reino Unido), significativa
mente por debajo de la media (93'70 
y 95'54, respectivamente). Frente a ta
les datos, Noruega (136'14), Suecia 
(134'34), Suiza (115'79), "Otros Paí
ses" (116'64), Dinamarca (109'05), Bél
gica (107'75), Austria (106'25), Fin
landia (103'63) e, incluso Italia 
(100'39), se sitúan en posiciones de 
mayor rentabilidad. Sin duda, unos ín
dices elaborados a partir de la En
cuesta del ISTAC, que obligan a una 
"relectura" de los mercados emisores 
a promocionar y estimular . 

• 

En un cálculo estimativo, sustentado 
sobre una estancia promedio de 8'5 
días/pax y a igual nivel medio de gasto 
que en 1996, durante el primer trimes
tre de 1997 se produjo un input bruto pro
medio de 11.089.113.290 ptas. más, en 
comparación con igual periodo del año 
precedente. Sin duda, un dato positivo 
que nos obliga a desarrollar un análisis, 
en profundidad, de por dónde deben ir 
las estrategias para mejorar la renta
bilidad absoluta y relativa del sector y 
de sus agentes económicos en Cana
rias. De esa sustancial mejora en el 
gasto turístico en destino, destaca la 
aportación escandinava con un total de 
4.947.549.827 ptas. (44'61 %).0, lo que 
es lo mismo, 103.445 turistas (50'3% del 
total), aporta casi la mitad del ingreso tu
rístico en destino. El segundo emisor 
más importante, el R.U., con 58.230 tu
ristas (28'31 %), aporta un incremento to
tal de 2.260.754.600 ptas. (20'38%). Sin 
olvidar, por supuesto, al resto de emi
sores que, con un total de 43.675 nue
vos turistas (21 '23%), cubren el 35'01 % 
del ingreso en destino. 

Un dato de interés lo constituye, sin du
da, la información sobre el "boom" tu
rístico veraniego en Cataluña, se
gún informaciones suministradas por 
ZONTUR. Sin embargo, hay que man
tener una cierta expectativa hasta co
nocer, con mayor precisión, los datos 
de estos últimos dos meses. 

En cualquier caso, parece confirmarse, 
según los indicadores y datos disponibles, 
un crecimiento tendencial positivo para el 
presente ejercicio económico en Cana
rias, salvo imprevistos de difícil contabi
lización ante la próxima temporada alta. 
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El turismo en el contexto de la economía canaria 

A pesar de los vacíos estadísticos y de 
la disparidad de valoraciones sobre el 
peso real del turismo en el PIS cana
rio, ("la aportación del turismo a la eco
nomía canaria no es fácil de cuantificar" 
Alonso y otros, 1995), todos los ex
pertos y analistas coinciden en valorarlo 
como el sector "motriz" de la estructu
ra socioeconómica isleña. Tanto, que al
gunos especialistas llegan a afirmar 
que, " ... el turismo tiene para la econo
mía canaria una importancia mucho ma
yor que para el conjunto de España. El 
indicador más utilizado, por el lado de 
la oferta, es la importancia relativa de 
las ramas de Hostelería y Restauración. 
Esta representa el 14'3% del Valor Aña
dido Bruto Regional, mientras que pa
ra España significa un 6% ... " (Navarro 
Ibáñez/Secerra Domínguez, 1992). 

Sin embargo, es importante analizar el 
proceso histórico en que se produce es
te cambio estructural y especialización 
sectorial en la economía canaria. 

4.1. Proceso histórico 

4.1.1. La incidencia del Plan de Esta
bilidad (1959-1962) 

El final del precedente ciclo emigratorio 
a Venezuela (1946-1962), casi totalmen
te agotado a mitad de la década de los 
sesenta, junto a los problemas derivados 
del estancamiento de la economía isleña, 
coinciden temporalmente con un "cambio 
estratégico" en la economía española. 

A partir del denominado "Plan de Esta
bilización", la estrategia económica es
pañola se vertebra en torno a tres ejes 
básicos: 

• Emigración de los excedentes de po
blación activa a los países europeos, 
en fases de expansión económica (en 
especial, la economía alemana). 

• Atracción de las inversiones extranjeras. 
• Impulso de la actividad turística, como 

fuente de divisas. 

Canarias incorporará, en tal contexto, 
dos de estos tres ejes: la atracción de 
inversiones y el impulso recuperador de 
su precedente tradición turística. 

4.1.2. El despegue turístico y el nuevo 
REF (1962-1973) 

Se inicia esta etapa con el nuevo ci
clo económico español y una fase de 
despegue de la actividad turística, a la 
cual se unen los ahorradores isleños 
en Venezuela, junto a inversores lo
cales y extranjeros. 

Se configura el "modelo turístico-inmo
biliario" y se presiona por recuperar la 
tradición puerto franquista, seriamente 
cuestionada a partir de 1939. El deba
te sobre el Régimen Económico Fiscal, 
iniciado en 1969 y concluido en 1972, 
con la aprobación de su ley regulado
ra, cierra una fase en que se va defi
niendo su especialización sectorial. 

Un nuevo marco económico fiscal que 
recupera, mejorándola, la añeja tradición 
puerto franquista, tanto en la conside
ración de un diferencial fiscal respecto 
a la Península y Saleares (casi un 50% 
de menor presión fiscal interior isleña), 
como eliminando las barreras aduane
ras exteriores (apenas algunos tipos muy 
reducidos, a la entrada) y facilitando la 
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creación de un "área exenta" a los mo
nopolios estatales. 

En tal contexto la participación del sec
tor servicios en el PIB regional pasará 
del 41 '02% de 1962 al 62'73% de 1973. 
Por su parte, el PIB correspondiente a 
la aportación de la hostelería y restau
ración se triplica, pasando del 3'71 % en 
1962 al 10'33% en 1973. 

A esta expansión significativa del sector 
servicios coadyuvará, junto al tirón tu
rístico, la mejora competitiva del comer
cio isleño que, sin duda, actuará como 
un aliciente complementario para el tu
rismo español. El comercio de bazar, en 
especial el hindú, se beneficiará sobre
manera de la etapa iniciada en 1972 y 
alterada, a la baja, con la incorporación 
canaria a la hoy Unión Europea (1986). 

4.1.3. El turismo: Motor de la econo
mía isleña (1973-1996) 

Si bien en esta larga etapa la actividad 
turística experimentará diferentes ciclos 
(expansivos y de crisis coyuntural), se 
pondrán de relieve algunos rasgos sig
nificativos: 

a) Se produce un cambio estructural de 
la economía canaria, que inicia la sen
da del crecimiento ininterrumpido del 
PIB. Así, entre 1975-1995, Canarias se 
situará en segundo lugar por regiones 
o CC.AA. por crecimiento (el 3'3%, con 
un diferencial de 1'2 puntos respecto al 
crecimiento medio español). Sólo La Rio
ja (4'2%), se sitúa por delante, colo
cándose Baleares (2'8%), en un discreto 
tercer lugar, según indicadores compa
rativos que se reflejan en la Tabla 4.1. 

b) El crecimiento del sector servicios, im
pulsado por la actividad turística, se 

• 

VAS turístico 326.000 182.000 

VAS hosteleria 373.000 276.000 

VAS total economia 1.386.000 2.029.000 

Consumo turístico total 971.000 530.000 

Consumo hotelero 641.000 323.000 

Consumo no hotelero 330.000 207.000 

Renta turística 788.000 435.000 

% PIB total 56'90% 21'42% 

% VAB hotelero, no turtstco 12'53% 34'21% 

VAB turtstco/renta per capita *452.777'77 *116.666'66 

Fuente: TIOCAN. T10T-92. Elaboración propia. * Miles. 

muestra imparable en su doble estructura 
funcional (Gráfico 4.1): 

• Estructura turismo-comercio. 
• Binomio turismo-construcción. 

Ambas expresiones integran más del 
85% del PIB regional, como se cons
tata en la Tabla 4.2. 

e) Si analizamos la década de ajustes 
económicos (1980-1990), verificamos 
el reflejo de esta especialización sec
torial en la evolución del VAB pm.: 
(Gráfico 4.2) 

• 1980/1985: 126'69 (Primer lugar por 
CC.AA.) 

• 1986/1990: 100'41 (Sexto lugar por 
CC.AA.) 

• 1980/1990: 116'14 (Primer lugar por 
CC.AA.) 
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Servicios. 51 43,26 61,42 74,64 76,84 79,29 78,9 78,6 

Agricultura y pesca • 6,8 5,33 13 8,74 9,22 7,66 7,4 7,6 

Industria. 14,91 19,15 14,29 10,66 9,95 8,88 9,5 9,5 

Construcción 27,28 32,25 11,3 5,95 3,99 4,17 4,2 4,3 

Fuente: Fundación FIES y Distribución Provincial Renta Nacional, Elaboración propia, * Datos no coincidentes en diferentes fuentes consultadas, 

1975 -1'0 -8'9 2'1 

1977 2'2 6'4 2'4 

1979 2'2 6'0 1 '6 

1981 1'6 -7'0 4'0 

1983 1'6 1'0 2'8 

1985 5'5 5'0 5'4 

1987 7'3 12'0 7'0 

1989 5'5 2'4 3'3 

1991 1'3 -4'0 2'1 

1993 2'3 -5'5 3'7 

1995 4'5 9'4 4'5 

Fuente: INE, FIES e ISTAC, Elaboración propia, 
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81/80 82/81 83/82 84/83 85/84 86/85 87/86 88/87 89/88 90/89 91/90 92/91 93/92 94/93 

Fuente: INE. Elaboración propia. 

d) La productividad del sector mejora
rá sustancialmente durante la década 
de los ochenta, pasando de ocupar el 
15º lugar, en 1980, al 2º, en 1987, só
lo superada por Baleares. 

Estas cifras ponen de relieve la estre
cha relación entre productividad de los 

Cananas 

1980 93'1 

1984 98'9 

1987 111'4 

Fuente: FlES. Elaboración propia . 

• 

servicios y productividad global en la 
economía canaria (Tabla 4.3). 

e) Por su parte, el sector turístico man
tiene una evolución que, al igual que en 
el ámbito estatal, compensa el abul
tado déficit de la Balanza Comercial 
y posibilita un lento, pero inexorable, 

Bal~ares Callarias Baleares 

127'2 92'8 127'2 

147'5 102'5 147'5 

140'3 111'5 157'9 
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Consumo privado interior 1.340'9 1.398'9 1.499'3 1.622'2 1.746'2 

Consumo de los no residentes 483'0 

Balanza de Pagos 

Mercancias y servicios 

Transferencias corrientes 

Turismo y viajes 

Saldo Balanza Corriente 

Fuente: Contabilidad regional. Elaboración propia. lE) Estimación. 

crecimiento del consumo turístico in
terior (1989, un 36'02%; 1993, 38'3%). 
Según los datos disponibles, representa 
en la actualidad algo más del 40% del 
consumo privado interior (Tabla 4.4). 

(Millones de pesetas) 

VAB tu rístico 23.083'8 

VAB total economía 267.963'3 

Consumo privado turístico 22.668'52 

Renta turística 

% VAB turístico! 8'614% 
VAB total de la economía 

% Renta turística! 
VAB total de la economía 

VAB turístico! 
Renta per capita 

Fuente: TIOCAN. T/OT-92. Elaboración propia. *Miles. 

508'6 

-518'9 

105'0 

487'7 

73'8 

545'7 605'2 669'0 

-524'4 -538'2 -547'0 

90'0 70'0 60'0 

522'8 580'0 637'3 

88'4 111'8 150'3 

Unos datos que se confirman a través 
de la comparación entre el TIOCAN de 
1977 y el TIOT de 1992; según se po
ne de relieve en la Tabla 4.5. 

182.000 1.503.000 12'10 

2.029.000 54.990.000 3'68 

530.000 6.193.000 8'55 

435.000 5.382.000 8'02 

8'969% 2'733% 

21'43% 9'78% 

*116.666'66 *38.897'51 

• 
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Una polarización económica isleña, ver
tebrada en torno al tradicional papel es
timulador del comercio, en una primera 
etapa, y la función motriz del sistema 

o PIB Resto 11 PIB Servicios 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

turístico, en la fase más reciente. Am
bas, por cierto, interdependientes du
rante la etapa 1972-1986, en su atrac
tividad en el flujo turístico peninsular. 

• PIB Hostelería/Restauración 

Fuente: INE. ISTAC y Contabilidad Regional. Elaboración propia. * No disponemos de datos. 

!illl Servícios • Hostelería/Restauración 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Fuente: INE. ISTAC y Contabilidad Regional. Elaboración propia. * No disponemos de datos . 
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4.2. Los sectores conexos al turismo 

4.2.1. El capital público y las infraes
tructuras 

En el contexto del debate actual entre 
expertos, centrado en la teórica relación 
causa-efecto entre inversiones infraes
tructurales y crecimiento económico re
gional, parece surgir un lugar de en
cuentro y consenso básico: u ••• es con
dición necesaria, aunque no suficiente, 
de dicho desarrollo ... " (PDI). A este en
foque debemos vincular la propuesta de 
Biehl (CEE, 1986), al indicar que los de
terminantes principales en el desarrollo 
de una región son cuatro: la dotación en 
infraestructuras, la situación geográfica, 
el grado de aglomeración y la estructu
ra económica sectorial. 

En nuestro caso, aún compartiendo coin
cidencias genéricas con otras CC.AA., 
debemos poner de manifiesto la exis
tencia de condicionantes tales como la 
lejanía, la fragmentación territorial y el 
reducido tamaño del mercado, factores 
que justifican un status singular en la 
U.E., en su condición de región ultra
periférica comunitaria. 

Pero es que, además, su estructura so
cioeconómica, vertebrada sectorialmen
te en referencia al dinamismo de los ser
vicios y nucleada por el subsector turís
tico, exige un enfoque estratégico sin
gular en el desarrollo y despliegue es
pacial de las infraestructuras. Más aún, 
cuando uno de los "ejes" básicos del de
sarrollo canario gira en torno a la plena 
compatibilidad entre turismo y medio am
biente o, lo que viene a ser lo mismo, un 
desarrollo sostenible que respete la fra
gilidad de los ecosistemas insulares. 

En tal contexto, es preciso garantizar 
un "ajuste fino" entre la exigencia de 

implementar las denominadas "infra
estructuras económicas" (puertos, ae
ropuertos, red vial, recursos hidráuli
cos, energía y telecomunicaciones 
avanzadas) con el respeto al medio 
ambiente. 

¿Qué rasgos definen el panorama de las 
infraestructuras isleñas? De forma su
cinta enunciamos las más relevantes: 

a) La definición de una estrategia glo
bal, capaz de compatibilizar los diversos 
factores en presencia. El Plan Director 
de Infraestructuras de Canarias (PDI), en 
fase de redacción, deberá constituirse en 
el marco de obligada referencia de to
das las actuaciones inversoras y de uso 
del territorio. 

b) La superación de los actuales desfa
ses, perceptibles en ámbitos estratégicos: 

• Definición de una política que garan
tice la suficiente disponibilidad hídrica, 
en sus diferentes usos y territorios in
sulares. La proyección de necesidades 
para las próximas décadas (casi 100 
hectómetros cúbicos/año más en el 
horizonte del año 2012) y la exigen
cia de frenar las extracciones subte
rráneas (conservación y reposición de 
las reservas fósiles de los acuíferos), 
nos obligan a intensificar la reutiliza
ción, la desalación y el ahorro en el 
consumo. 

• La clarificación definitiva sobre la op
ción petróleo/gas en las centrales con
vencionales y un considerable es
fuerzo inversor en materia de energías 
renovables (se pretende pasar de una 
cuota actual del 0'5% al 3'6% en el 
2000), nos permitirán ejecutar las pre
visiones del PDCAN y PERCAN. Sin 
duda, tales opciones generales deben 
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conjugarse con las alternativas de 
usos en instalaciones industriales, 
agrícolas y hoteleras, lo que permitiría, 
en un corto período de tiempo, un aho
rro superior a los 2.000 millones de 
ptas. en la factura energética de dichas 
entidades. 

e) La resolución positiva de los signifi
cativos déficits en infraestructuras básicas 
del transporte y las comunicaciones, re
flejadas en los preocupantes niveles de 
saturación de la red vial y los aeropuer
tos, junto a los desfases operativos y de 
servicios en los puertos, debe constituir 
una prioridad básica en las políticas au
tonómicas. Los datos hablan por sí solos: 

• Una red vial con 6.716 Kms (1994), no 
refleja una realidad cualitativa de su 
oferta. Así, sólo 4.610 Kms corres
ponden a la red principal y los 2.126 
Kms restantes a una red secundaria 
de caminos y vías rurales. De ellos, 
apenas 207 Kms de autovías con do
ble calzada, mientras que 4.383 Kms 
son de una calzada y, de ellos, 3.649 
Kms con un ancho inferior a los siete 
metros. Una red que debe soportar 
una presión caracterizada por los si
guientes ratios: 

• Indice de motorización un 13% su
perior a la media española (443 ve
hículos/1.000 habitantes), con dife
rencias entre la provincia de Las PaJ
mas (482 veh./1.000 hab.) y S.C. de 
Tenerife (507 veh./1.000 hab.). 

• Un parque móvil con un crecimien
to más acelerado que la media es
pañola (78 '55% en Canarias frente 
al 55'28% de media española, entre 
1988-1992), con la singularidad de 
un mayor número de camiones 
(+ 30'3% sobre la media) y guaguas 
(+ 85'2% sobre la media española). 

• Un ratio número de vehículos/Kms 
red, muy superior a la media espa
ñola (+ 47'6%), que se acentúa an
te el hecho de que con un 2'9% de 
la red vial española debe soportar un 
4'29% del parque total de vehículos, 
con una importante e inquietante so
brecarga. Los ratios de 1 .500 acci
dentes/año de S.C. de Tenerife y los 
1.200 de Las Palmas de G.C., cons
tituyen el mejor exponente de un ín
dice de siniestralidad del 0'20 acci
dentes/km., uno de los más altos del 
Estado. 

• Una infraestructura portuaria que, aún 
mejorada en la última década, sigue 
ofreciendo graves déficits en los equi
pamientos y servicios capaces de dar 
respuesta a unas cifras importantes de 
actividad: 

• del total de buques que operan en los 
puertos españoles. 

• del total de las mercancías. 
• del Tonelaje bruto. 
• del total de pasajeros. 

Unos puertos que deben adecuar y 
modernizar sus instalaciones para 
ofrecer respuesta a una creciente y, 
potencialmente expansiva, demanda 
de cruceros turísticos (Gráfico 4.5) . 
Más aún cuando en la Tabla 4.6. se 
pone de relieve su rentabilidad. 

• Unos aeropuertos que movilizan el 
20% del total nacional de pasajeros, 
el 14% de los vuelos regulares y el 
34% del total de viajeros en vuelos 
charters. Siete aeropuertos en la ac
tualidad (ocho, cuando se inaugure 
La Gomera), que ofertan algo más de 
2.600.000 plazas en vuelos interin
sulares, y que, en 1993, obtuvieron 
una demanda de casi 2.000.000 de 
pasajeros. 
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Si Canarias se computara como un 
"Estado", a nivel internacional, se 
constituiría en el 8º destino mundial re
ceptivo de turistas por vía aérea. 

La saturación de la capacidad recep
tiva y operativa de slots y operaciones 
y los déficits de algunas instalaciones, 
constituyen un reto que deberá resol
verse en los próximos años. Entre 
otras razones, para facilitar flujos su
periores de tráficos y mejorar las pres
taciones a los viajeros (accesibilidad, 
puntualidad, seguridad aérea, etc.). 

d) La superación de los déficits histó
ricos en infraestructuras, consecuencia 
de bajos niveles de inversión en las Is
las, por parte del Estado. Unos déficits, 
que hubieran sido muy superiores si no 
se hubiesen consignado importantes in
versiones por parte de los Cabildos y 
con cargo a los Fondos de Cohesión y 
Marco Comunitario de Apoyo de la U.E. 
(FEOER). Algunos datos pueden resul
tar significativos: 

• En la etapa 1988-1992, la inversión 
en carreteras en Canarias fue de 
7.000.000 ptas/km. frente a los 
17.000.000 ptas/km. de media espa
ñola. La inversión estatal no efectua
da en dicho período equivale a unos 
60.000 millones de ptas. La inversión 
ha sido, por lo general, un 30% me
nor en Canarias que en el resto del 
Estado. 

• En períodos precedentes, los indica
dores reiteran el mismo déficit cróni
co. Así, en el período 1980-1990, las 
inversiones estatales en infraestruc
turas del transporte sólo representa
ron el 2'9% del total, sólo ligeramen
te superior a Baleares, Cantabria, Ex
tremadura, Murcia, La Rioja, Ceuta y 
Melilla. 

• 

• Si la referencia se centra en carrete
ras, la inversión en la red estatal en 
el período 1980-1984 fue de 13.335 
millones de ptas., mientras que asu
mida la red por la Comunidad Autó
noma, se invirtieron 37.562 millones 
de ptas. para el período 1985-1990. 
Sin olvidar que, en dicha década, los 
Cabildos tuvieron un gasto en la red 
de su titularidad de 14.632 millones de 
ptas., cubriendo un déficit histórico de 
las obligaciones estatales. 

• La inversión en infraestructuras y ser
vicios portuarios sigue la misma tóni
ca. En la década 1980-1990 los puer
tos isleños recibieron un 9'8% de la 
inversión estatal, situándose muy por 
detrás de Cataluña, Galicia, Valencia, 
Andalucía y País Vasco, como se po
ne de relieve en la Tabla 4.7. 

• La inversión aeroportuaria, para la 
misma década, representa un 9'6% de 
la inversión estatal, inferior a la de
sarrollada en Andalucía, Baleares, Ca
taluña y Madrid. 

e) El diseño de las actuales y futuras in
fraestructuras debe contemplar, en todo 
momento, su función de servicio al con
junto de la sociedad y economía isleña, 
en general, ya su sector más dinámico 
y expansivo, los servicios y el turismo. 

Por ello, las actuaciones del POI y de 
las diferentes AA. PP. deben estar guia
das por los criterios de sostenibilidad y 
mínimo impacto ambiental, junto a for
matos arquitectónicos y configuración de 
servicios, en clave netamente isleña. 
Más aún, las exigencias de calidad, ac
cesibilidad y alto nivel de prestación de 
servicios deben guiar, en todo momen
to, las estrategias de implementación de 
infraestructuras. La Tabla 4.8 refleja la 
tendencia del gasto público estatal du
rante una década (1984-1994) . 
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Fuente: MOPTMA. Elaboración propia. 

4.2.2. Turismo y aviación Los cambios que se vienen operando 
a nivel mundial y europeo -supera-

La O.M.T., en un reciente estudio, de- dores del estricto marco fijado en Chi-
dica una importante reflexión a la cada cago, en 1944, y de la multiplicidad de 
día más estrecha interrelación entre tu- Convenios bilaterales- surgen a par-
rismo y transporte aéreo. tir de dos Centros mundiales con sufi-

Para uno de los destinos con mayor de-
ciente "peso específico": los EE.UU., a 
partir de 1987, y la UE, en los inicios de 

pendencia en la evolución del transpor- la presente década, con la puesta en 
te aéreo, como es nuestro caso (99% del marcha, a partir del1 de enero de 1993, 
turismo, por vía aérea), la evolución de del denominado "Paquete Oe/ors". 
las políticas y estrategias, mundiales y 
europeas, constituye un referente obli- Un amplio y rápido proceso de libera-
gado de alto contenido estratégico. lización, de consecuencias económicas 
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imprevisibles, tiene su inmediato reflejo 
en algunos indicadores sectoriales: 

• Las previsiones optimistas de la lATA, 
que se reflejan en un incremento es
pectacular del tráfico mundial (1990: 
394 millones de viajeros; 2000: 653 mi
llones de viajeros; 2005: 821 millones 
de viajeros; 2010: 1006 millones de 
viajeros). Es decir, su casi duplicación 
a finales de la presente década y su 
triplicación en el 2010. 

• Una feroz lucha por la hegemonía 
aeronáutica, impulsora de una 
polémica fusión norteamericana 
(Boeing-Mc Donnell Douglas) y un 
considerable esfuerzo tecnológi
co-competitivo por parte del consor
cio europeo AIRBUS. El resto de las 
empresas constructoras atraviesan 
una fase de aguda crisis que con
ducirá, en plazo breve, a su absor
ción o simple desaparición. 

• Un acelerado proceso de alianzas es
tratégicas y fusiones entre los podero
sos "monstruos" de compañías aéreas 

norteamericanas con las compañías eu
ropeas y asiáticas. Se trata de lograr si
nergias mundiales e intercontinentales, 
que les permitan cubrir importantes cuo
tas de mercado y crear economías de 
escala competitivas, vía calidad-precio. 
Es la era de las "megacompañías aé
reas", con escasos "nichos especializa
dos" para las compañías de nivel re
gional o prestatarias de servicios de al
to valor añadido. 

• La quiebra de las "autarquías aére
as" surgidas de los Acuerdos de Chi
cago, provocará que sean cada día 
menos los países que impongan li
mitaciones cuantitativas y operacio
nales en su espacio aéreo y aero
puertos. Los acuerdos del GATT, la 
presión de la OMC y la obsesiva uni
versalización de intercambios, flujos 
de capitales y relaciones, quebrarán 
los escasos reductos limitativos. 

• La rápida superación de la dicotomía 
chárter-regular, especialmente en la 
opción chárter IT. 

Regular .. No regular • Tolal pasajeros 

25 

20 

15 

10 

........................................ ~. 

or:::=~· ~ 

~ ~ ª ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ 
Fuente: INE. Elaboración propia. 
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¿Cómo influye este nuevo contexto 
mundial en la economía isleña? Sin du
da, de una forma impactante y decisi
va y, ello, por razones de fácil com
prensión: 

• Las condiciones geoespaciales del 
Archipiélago requieren del transpor
te aéreo y marítimo como un "cuasi 
recurso natura!', de evidente carác
ter estratégico. 

• La imparable especialización de la 
economía isleña en el sector servi
cios y el subsector turístico, establece 
una indisoluble e insustituible inte
rrelación transporte-turismo. Más 
aún, en torno al binomio turismo
transporte aéreo o aviación. 

• La existencia de una manifiesta con
tradicción entre la altísima dependen
cia del transporte aéreo (8º destino 
mundial por vía aérea), y la ausencia 
de compañías aéreas isleñas o espa
ñolas presentes en el ámbito de la ofer
ta internacional turística. Sólo IBERIA 
y compañías participadas cubren el 90% 
de las conexiones Canarias-Península 
y la casi totalidad del transporte aéreo 
interinsular (BINTER). Un fenómeno no 
comparable a otros países o islas que 
son importantes destinos turísticos 
(v.g. Seychelles, Mauricio, etc.). 

• La fuerte conexión de intereses es
tratégicos, cuando no accionariales, 
entre los poderosos TT.OO. comuni
tarios y las compañías charters que 
operan en Canarias. Ambas se be
nefician de ese 50-60% del gasto tu
rístico isleño que se queda o fluye ha
cia los emisores. Unas poderosas 
alianzas estratégicas que sitúan al ne
gocio turístico isleño en una, cada día 

• 

más peligrosa y dependiente vinculación 
con tales intermediarios. 

• La casi absoluta incapacidad para ac
ceder o abrir nuevos mercados sin 
contar con operadores aéreos que ga

. ranticen, con continuidad, enlaces 
periódicos. 

• Las evidentes limitaciones y bloqueos 
de sus capacidades aeroportuarias, 
hoy seriamente saturadas en sus cua
tro aeropuertos internacionales y muy 
reducidas en el resto de aeropuertos 
(Hierro, La Palma y Tenerife Norte). 

• Los altos costes viajero/km. en las ru
tas internas, limitativas de los movi
mientos turísticos interinsulares, tan
to de transfer internacional como del 
turismo interior. El sector del trans
porte marítimo, mucho más competi
tivo se abre, con rapidez, un "nicho" 
expansivo y competitivo (al menos, en 
algunas rutas y tráficos). 

El anunciado Libro Blanco del Transpor
te y el ambicioso Plan Plurianual de In
versiones en Infraestructuras y Servicios 
Aeroportuarios y Portuarios, deben fa
cilitar estrategias competitivas, a medio 
y largo plazo, para un sector vital en la 
consolidación del negocio turístico. A 
pesar de su indudable importancia, los 
16.496 millones de ptas. invertidos en 
los aeropuertos canarios en la etapa 
1989-1993, constituyen un esfuerzo in
suficiente, en las perspectivas a medio 
plazo, se anuncia para el cuatrienio 
1993-1997, una inversión estimativa de 
67.000 millones de pesetas. 

Como se pone de manifiesto en el pre
citado estudio " .. . Ia Organización Mun
dial del Turismo (OMT) ha reconocido du
rante mucho tiempo que la aviación y el 
turismo son elementos interdependientes 
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• La expanslon del número de Com
pañías Charters que operan en los ae
ropuertos canarios. Así, frente a las 62 
y 54 compañías charters que operan 
en los grandes aeropuertos isleños 
(Gran Canaria y Tenerife Sur respec
tivamente), no se quedan a la zaga 
Lanzarote (54 compañías) y Fuer
teventura (51 compañías). Incluso La 
Palma, aún en sus limitaciones, cuen
ta con operaciones de 9 compañías 
aéreas, en su mayoría alemanas, se
gún datos facilitados por AENA. 

La Tabla referida a la evolución de los 
tráficos directamente vinculados a la ac
tividad turística en los aeropuertos ca
narios, refleja una fase de "alta sensibi
lidad" de la crisis energética y econó
mica. Así, el tráfico experimenta una re
ducción global de -9'23% en el período 
1988-1989 y una de -5% en 1990-1989. 
Los charters reflejan, en similares cifras, 
el impacto de la crisis (1988/1989: 
-8'82%; 1989/1990: -4'59%). 

Una realidad que no sólo tiene su refle
jo en el tráfico internacional, sino en el 
interinsular y el regular Canarias-Penín
sula. Los datos de aeropuertos de tráfi
co casi exclusivamente interior (Teneri
fe Norte, La Palma y El Hierro), aún sin 
ser totalmente representativos, reflejan, 
sin embargo, un crecimiento no menos 
relevante. 

4.2.3. El resto de los sectores 

Aunque no poseemos datos cuantitati
vos, plenamente fiables, sí podemos es
tablecer algunas conclusiones válidas: 

• La actividad turística vincula un por
centaje significativo del consumo in
terior canario y, por ende, a su es
tructura comercial. 

• Se calcula que entre el 50-75% del 
sector constructivo e inmobiliario se ha 
vinculado, en la última década, al efec
to de arrastre del sector turístico. En 
especial, a través de las Obras Públi
cas y la construcción hotelera y para
hotelera. 

• El sector del transporte, en su vertiente 
del servicio discrecional, se vincula en 
más del 90%. 

• La actividad expansiva de los "rent a 
car" depende en casi el 95% de la ac
tividad turística. 

• La producción editorial y publicística 
vincula al turismo y actividades cone
xas entre un 30-35% de su producción. 

• La restauración se vincula al sector 
turístico entre el 60-70%, con grados 
de intensidad que varían según islas 
y zonas. 

No debemos obviar, finalmente, el efec
to multiplicador de las inversiones pú
blicas que, en un significativo porcentaje, 
se vinculan a infraestructuras, servicios 
y equipamientos turísticos, (se calcula 
que entre un 50-60% del total de la in
versión de todas las AA. PP. isleñas y de 
las ejecutadas por el Estado). 

Como es fácil deducir, entre un 50-70% 
de las actividades económicas más di
námicas del Archipiélago mantiene una 
vinculación, directa o indirecta, con la 
marcha del sector turístico. 

4.3. Inputs y outputs en el negocio 
turístico 

Uno de los temas más relevantes en 
cualquier economía turística es el 
evaluar, con la máxima precisión, la 
rentabilidad sectorial neta y el volumen 
de "flujos" que salen hacia el exterior. 

Sin embargo, los instrumentos de me
dida estadística no nos permiten 
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aproximarnos a este vital tema, de for
ma rigurosa y precisa. Lo haremos, 
pues, a través de los indicadores y da
tos disponibles, precisando, en primer 
lugar, los "flujos" de entrada y salida 
vinculados al negocio turístico: 

Flujos de entrada: pagos/gastos tu
rísticos en destino; pagos de los 
TT.OO. a los oferentes de servicios en 
Canarias (alojamiento y transfers, 
esencialmente); pagos a personal de 
Cías extranjeras en Canarias (servi
cios TT.OO., servicios Cías aéreas); in
versiones de capital, etc. 

Flujos de salida: pagos del turista en 
origen (Cías aéreas y beneficios de 
Agencia/TT.OO.); pagos de importa
ciones de bienes y servicios; repatria
ción de beneficios de capitales inverti
dos; beneficios del time-sharing; repa
triación del ahorro de extranjeros en Ca
narias (trabajadores en el sector); gas
tos de promoción exterior, etc. 

No existen en Canarias, hasta 1994-
1996, encuestas sobre el gasto turísti
co (Baleares las posee desde 1975) ni 
"cuentas satélites" turísticas en la Con
tabilidad Regional. Tales limitaciones 
nos impiden el desarrollar un análisis 
riguroso y estadísticamente soportado. 

Con los datos disponibles podemos ex
traer las siguientes conclusiones: 

a) Los ingresos por el concepto "turismo 
y viajes", en la Balanza de pagos, cubren 
el flujo de salida requerido por el déficit 
crónico de la Balanza comercial y per
miten, en la casi totalidad de ejercicios 
económicos, un superávit. 

b) La estructura del gasto turístico nos 
indica que, en origen, se queda entre el 

• 

50-60% del total, según países emi
sores. 

e) Vía pago de bienes y servicios im
portados (aprox. 40% de consumo tu
rístico), el flujo que sale por la Balanza 
de Pagos se sitúa en cifras negativas 
para la economía isleña. 

d) La evolución de las inversiones ex
tranjeras en Canarias, ya mencionadas 
para el sector inmobiliario durante la dé
cada precedente, nos ofrece algunos 
datos significativos puestos de relieve 
en la Tabla 4.11. 

En el período 1990-1996, según los da
tos disponibles, un total de 144.148'65 
millones de pesetas serán invertidos en 
Canarias, con dos orígenes esenciales: 
UE y Paraísos fiscales. Esta última vía, 
es también utilizada por inversores es
pañoles y europeos para evitar la alta 
fiscalidad en origen y aprovechar la sin
gularidad del R.E.F. isleño. 

En definitiva, puede evaluarse que el in
greso neto en destino (una vez dedu
cidos los flujos externos) refleja un in
greso real en la economía isleña situa
do, según épocas, entre el 20-30% del 
total del volumen monetario generado 
en el negocio turístico. 

4.4. Gasto y renta turística 

Habitualmente se utiliza, como indicador 
de los movimientos turísticos, el núme
ro de personas que nos visitan. Sin em
bargo, -y como se reiterará para el aná
lisis del comportamiento de los flujos tu
rísticos en relación a los precios (Capí
tulo 11)- este parámetro no contempla 
datos tan importantes como la duración 
de la estancia ni la capacidad de gasto 
de los visitantes. 
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Construcción Comercio y Turismo 

1988 10.964'28 337'05 2.357'90 277'08 

1989 12.954'17 287'60 3.947'76 247'72 

1990 38.190'52 2.55.5'30 8.906'46 206'00 

1991 17267'43 50'00 4.335'25 8'00 

1992 17.692'20 

1993 19.543'40 0'50 3.402'74 51 '00 

1994 9.507'10 8'50 3.402'80 0'00 

1995 17.443'00 650'00 3.639'10 0'00 

1996 *24.505'00 

Fuente: Varias. Elaboración propia. * 1996 enero-septiembre. 

1993 1994 1995 

Olrasaclividadessocialesydeserviciospreslados I:IDI 0,4 19,4 
Actividadesinmobiliariasydealquiler, servicios empresas IS::::::J 18.6 17,3 22.6 

Hostelería - 9.3 24 15,2 
Comercio, reparación vehículos lllIlID 8.1 33.8 9,5 

Construcción IZZZI O 0,1 4,4 
Energíaeléctrica,gasyagua IS::::::J O O 28 

Induslriasmanulaclureras PHI! 35,4 24,7 0.8 
Induslriasexlraclivas IS::::::J 27,9 O O 

Inlermediaciónfinanciera IS::::::J O O O 
Transporle, almacenamienlo y comunicaciones IS::::::J 0,3 O 

Agricullura, ganadería, caza y silvicullura IS::::::J 0,1 0.1 O 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 
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Total gastos 100 11.766 9'22 9.256.817 1.004.202.835.338'8 

Gastos origen 60 7.103 9'22 9.256.817 606.225.798.012'2 

Gasto Canarias 40 4.663 9'22 9.256.817 397.977.037.326'6 

INGRESOS CANARIAS: 719.276.710.273'1 pesetas 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

Ya que no se dispone de una medida di
recta del ingreso que Canarias recibe por 
turismo, la combinación de estos tres pa
rámetros (número de turistas, estancia 
media y gasto realizado), nos permitiría 
una aproximación "teórica" al cálculo de 
la renta turística de Canarias. 

El proceso matem~tico que nos permi
te inferir tales rentas se inicia, con la 
multiplicación del número de turistas en
trados en el año por la estancia media 
estimada para ese mismo año, lo que 
nos dará el número de pernoctaciones 
totales. Si se multiplica esta cifra por el 
gasto medio efectuado, por día de es
tancia, obtendremos una medida del 
gasto total o ingreso turístico. 

Si a esto añadimos la información obte
nida sobre la estructura del "escandallo" 

Total gastos 100 11.736 

Gastos origen 56 6.538 

Gasto Canarias 40 5.198 

de los TT.OO. para el caso de Balea
res, en la que se calcula que aproxi
madamente el 53% del gasto efectua
do en origen revierte en los ingresos del 
lugar de destino, obtenemos los datos 
para Canarias que se reflejan en las Ta
blas 4.12,4.13 Y 4.14. 

En 1994, los turistas que visitaron Ca
narias gastaron, según esta proyección 
estimativa, un total de 1 ,004 billones de 
pesetas, de los cuales un 60% (606.226 
millones, en cifras redondas) se gasta
ron en origen y un 40% (397.977 millo
nes) en las Islas. Si a la cantidad gas
tada en Canarias le sumamos el 53% co
rrespondiente a la parte de gasto en ori
gen que, "teóricamente" revierte en des
tino, tenemos que la renta turística es
timada en el Archipiélago, para 1994, fue 
de unos 719.278 millones de pesetas. 

9 9.693.086 1.023.822.515.664 

9 9.693.086 570.360.566.412 

9 9.693086 453.461.949.252 

INGRESOS CANARIAS: 755.753.049.450'4 pesetas 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia . 
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Total gastos 100 12.254 8'8 9.804.540 1.056.793.952.475'4 

Gastos origen 61 7.473 8'8 9.804.540 644.477.003.986'3 

Gasto Canarias 39 4.781 8'8 9.804.540 412.316.948.489'0 

INGRESOS CANARIAS: 753.889.760.601'5 pesetas 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

En 1995, aún creciendo la entrada de 
turistas en un 4'7%, el gasto global es 
inferior al calculado para el año anterior. 
Esta reducción del gasto se explica, co
mo veremos más adelante, por la me
nor duración de la estancia y por una re
ducción de los precios en la oferta ho
telera, atrayendo hacia Canarias un flu
jo de turistas con menor capacidad de 
gasto. En este año, Canarias ingresa un 
total de 755.753 millones de pesetas en 
concepto de turismo. 

Por el contrario, un incremento menor en 
la entrada de turistas en 1996 (1'15%), 
permite obtener un ingreso estimado de 
753.890 millones de pesetas que, re
presenta una cantidad teórica similar a 
la de 1995. 

Si se analiza conjuntamente la evolu
ción que ha experimentado la entrada 

1994 9.256.817 1.004.202835.338'8 

de turistas con la correspondiente al gas
to, se observa que, a primera vista, la evo
lución del gasto turístico total no parece 
mantener una correlación con el creci
miento de visitantes. Así, a incrementos 
mayores en el número de personas que 
nos visitan, le corresponden volúmenes 
de gasto, tanto totales como en origen, 
inferiores a los esperados. En cuanto al 
gasto efectuado en destino, la relación en
tre este concepto y el flujo de turistas se 
orienta más hacia un efecto de com
pensación con el gasto en origen, que 
una relación positiva con el número de 
visitantes, como se refleja en los datos 
que resumen la tendencia teórica durante 
tales ejercicios económicos. (Tabla 4.15) 

Sabemos que el gasto turístico en Ca
narias se descompone en el gasto efec
tuado tanto dentro del alojamiento co
mo fuera del mismo. Y éste último se 

606.225.798.012'2 397.977.037326'6 

1995 9.693.086 4'70% 1.023.822.515.664'0 2'2% 570.360.566412'0 -5'9% 453.461.949.252'0 13'9% 

1996 9.804.540 1 '15% 1.056.793952.475'4 3'2% 644.477.003.986'3 13'0% 412.316.948.489'0 -9'1 % 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 
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desglosa, por su parte, en siete con
ceptos genéricos: transporte interior, 
excursiones, diversiones y ocio, res
tauración, compras de alimentación, 
otras compras y servicios personales. 
La porción del gasto destinado a ca
da uno de estos conceptos depende
rá, en gran medida, de la modalidad de 

Hotel 

Total gasto 100% 14.493 133.625'46 

Gasto origen 64% 9.320 85.930'0 

Gasto Canarias 36% 5.173 47.695'06 

alojamiento contratado, en particular, 
así como de la diferente configuración 
del "paquete turístico" adquirido en ori
gen, en general. 

Si realizamos la misma proyección es
timativa, a partir de la información dis
ponible sobre el gasto medio global 

38'0% 

3.517.590'5 470.039.643.309 

3.517.590'5 302.267.955.264 

3.517.590'5 167.771.688.045 

INGRESOS CANARIAS: 372.973.704.335 pesetas 

Apartamento 53'5% 

Total gasto 100% 10.495 96.763'90 4.952.397'1 479.213.257.261 

Gasto origen 58% 6.102 56.260'44 4.952.397'1 278.624.039.619 

Gasto Canarias 42% 4.393 40.503'46 4.952.397'1 200.589.217.641 

INGRESOS CANARIAS: 348.259.958.640 pesetas 

Amigo/familia 4'9% 

Total gasto 100% 7.455 68.735'10 453.584'0 31.177.143.867 

Gasto origen 43% 3.189 29.402'58 453.584'0 13.336.540.817 

Gasto Canarias 57% 4.266 39.332'52 453.584'0 17.840.603.050 

INGRESOS CANARIAS: 24.908.969.683 pesetas 

Otros 2'9% 

Total gasto 100% 10.312 95.076'64 268.447'7 25.523.105.332 

Gasto origen 55% 5.700 52.554'00 268.447'7 14.108.000.426 

Gasto Canarias 44% 4.612 42.522'64 268.447'7 11.415.104.906 

INGRESOS CANARIAS: 18.892.345.132 pesetas 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia. Estancia media anual (9"22 dias) . Entrada turistas total: 9.256.817 . 
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declarado en la Encuesta Turística por 
tipos de alojamiento, se establece una 
proyección de los resultados teóricos 
del ingreso segmentado en Canarias 
(Tabla 4.16). Ello nos pone de relieve 
que el ingreso por gasto alojativo re
glado en las Islas, se sitúa en 676.234 
millones de ptas. en dicho ejercicio eco
nómico, quedando para el resto de op
ciones alojativas, un total de 43.802 mi
llones de ptas. 

La renta obtenida por la oferta hotele
ra, aún siendo ligeramente inferior que 
en el caso de la extrahotelera, produce 
para Canarias un mayor volumen uni
tario de ingresos, tanto por la parte que 
se gasta directamente en las Islas, co
mo por el porcentaje de ingreso en ori
gen que revierte a las mismas. Lo que 
vendría a reflejar la rentabilidad de un 
turismo de mayor capacidad de gasto en 
el sector hotelero, si bien menos fre
cuente en nuestra oferta. 

Conociendo, por los resultados de la En
cuesta del Gasto Turístico, cómo se des
compone el gasto en destino, ¿cómo se 
reparte el correspondiente en origen? 

Hotel A (alta) 155.822'0 

Hotel B (media-alta) 106.908'5 

Hotel e (media-baja) 84.052'2 

Hotel D (baja) 74.870'4 

Media hoteles ** 105.413'2 

Apartamento 61.568'5 

68.562 

47.040 

36.983 

32.943 

46.382 

27.090 

Según el análisis ya mencionado para 
el caso de Baleares, nos consta que, del 
precio de los "paquetes" que adquieren 
los turistas en origen, aproximadamen
te un 44% corresponde al alojamiento, 
un 33% al transporte y el 23% restante 
son los costes y parte de los beneficios 
de TT.OO. y minoristas. 

Teniendo en cuenta estos porcentajes, 
hemos realizado un análisis, igualmen
te teórico, de los datos que nos apor
tan los "paquetes turísticos" ofertados 
en origen por los TT.OO. en 1994, año 
para el que poseemos el máximo de in
formación referida a tales indicadores. 
A partir de los precios dados para ca
da categoría alojativa (7 pernoctaciones, 
media pensión), se ha calculado (te
niendo en cuenta que los datos entre los 
visitantes que contrataron sólo aloja
miento y transporte y los que lo hicie
ron en media pensión variaron muy po
co ese año) el precio que tendría cada 
paquete para la estancia media calcu
lada en 1994. Para obtener un resulta
do más ajustado, las Tablas 4.17 y 4.18 
nos ofrecen la estimación en tempora
da alta y media. 

51.421 35.839 82.586 

35.280 24.589 56.662 

27.737 19.332 44.548 

24.707 17.220 39.681 

34.786 24.245 55.869 

20.318 14.161 32.631 

Fuente: lIT, ISTAC. Elaboración propia, * Estancia media anual (9'22), ** Media de los precios de todas las categorías, [Hoteles: media pensión, Apartamentos: solo alojamiento). 
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Hotel A (alta) 153.912'1 67.721 50.791 35.400 81.573 

Hotel B (media-alta) 98.187'7 43.203 32.402 22.583 52.039 

Hotel e (media-baja) 75.687'0 33.302 24.977 17.408 40.114 

Hotel D (baja) 66.694'8 29.346 22.009 15.340 35.348 

Media hoteles ** 98.620'4 43.393 32.545 22.683 52.269 

Apartamento 44.705'1 19.670 14.753 10.282 23.694 

Fuente: 1fT, ISTAC. Elaboración propia. 'Estancia media anual (9'22). "Media de los precios de todas las categorlas. [Hoteles: media pensión. Apartamentos: sólo alojamiento]. 

Se pone de relieve el evidente interés 
estratégico de los TTOO. por seguir con
trolando la intermediación mayorista- mi
norista. Un planteamiento que justifica, 
al mismo tiempo, la resistencia de los 
países emisores del centro y norte de la 
Unión por evitar políticas de cohesión y 
equilibrio comunitario en materia de tu
rismo, como ya se pone de relieve en 
un epígrafe posterior. 

Finalmente, se establecen tres indica
dores significativos (Tabla 4.19). De una 
parte, la media de gasto de los hoteles 
S-C (categorías media-alta y media-ba
ja), que captan la mayoría de la demanda 
alojativa hotelera en Canarias. De otra, 
una media del conjunto de Hoteles, que 
nos refleja una diferencia de apenas 
10.000 ptas. en estancia media. Por úl
timo, el apartamento, como oferta sin
gularizada e igualmente promediada. 

Los márgenes diferenciales existentes 
para el ingreso en Canarias, tanto en ca
da una de las temporadas como en su 
comparación, nos sitúa en un diferen
cial del +/- 6% en el caso de la media 
de Hoteles S-C, según temporada, y del 
+/- 4 '5% en el cálculo promediado de 

• 

todos los hoteles, lo que otorga un mar
gen de credibilidad al cálculo teórico 
efectuado. De otra parte, los datos co
rrespondientes al segmento extrahote
lera responden a la lógica diferencial de 
coste, según temporada. 

Comparándolo con los datos ya esti
mados sobre el ingreso turístico por ti
po de alojamiento, según las Encues
tas del ISTAC, resulta igualmente rele
vante, de ser aproximados los cálculos 
ponderados teóricos que se han desa
rrollado, la continuidad de la hegemo
nía del ingreso del segmento hotelero, 
a pesar de haber perdido cuotas de cap
tación de clientes turísticos en las últi
mas décadas. Ello refleja el enorme es
fuerzo competitivo interno desarrollado 
por la oferta hotelera y las dificultades 
que se le presentan al sector cuando se 
experimenta cualquier reajuste a la ba
ja, por leve que éste sea, en las cifras 
del turismo receptivo. Una correlación 
que resulta inquietante cuando cono
cemos los ratios de rentabilidad de las 
empresas hoteleras y sus elevados cos
tes fijos, no equivalentes a los habitua
les en el segmento de la oferta no ho
telera o extrahotelera . 
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Se trata, en cualquier caso, de un es
fuerzo teórico y ponderado que actúa so
bre una información asimismo teórica y 
aproximativa (Encuesta del Gasto y Pa
quetes turísticos ofertados). 

4.5. La financiación turística 

Al analizar el binomio histórico configura
dor del primer modelo expansivo del tu
rismo de masas isleño, ya apuntábamos 
algunos de los mecanismos y procesos 
aplicados en la financiación de la oferta alo
jativa hotelera, en general, y de la "para
hotelera" o "extrahotelera", en particular. 

El interés económico y sociológico del 
fenómeno exigiría, en la medida que lo 
permitieran las fuentes disponibles, de
sarrollar un estudio monográfico, de ca
rácter investigador, sobre los orígenes 
y evolución del fenómeno en Canarias. 

Para el ámbito más financiero y gene
ral del Estado, contamos con los traba
jos de Valentín Bote Gómez, parte de los 
cuales han visto la luz en la Revista del 

Media hotel B-C 

Media hoteles * 

Apartamentos 

Media hotel B-C 86.937'4 38'0% 

Media hoteles ** 98.620'4 38'0% 

Apartamentos 44.705'1 53'5% 

IET. De ellos, entre otros materiales, nos 
servimos para presentar un "esbozo" 
aproximativo a los mecanismos de fi
nanciación de las empresas y activida
des turísticas en Canarias. 

El régimen franquista, una vez superada 
la fase de aislamiento internacional 
(1951-1953), descubre en el turismo una 
de sus fuentes motrices para sanear los 
déficits tradicionales en la Balanza de Pa
gos, en general, y Balanza Comercial, en 
particular. La apremiante necesidad de di
visas convertibles, convierte al turismo en 
un objetivo estratégico del Gobierno. 

Por ello, desde 1942 a través del Ban
co de Crédito Industrial y bajo la deno
minación de "Crédito Hotelerd', se inicia 
un embrión de apoyo a la actividad tu
rísticas que se consolida, en 1965, a tra
vés del Banco Hipotecario Español, 
que desde esa fecha y hasta 1976, ac
tuará como canalizador en la financiación 
sectorial. Una actuación que opera a tra
vés de tres fórmulas: el Préstamo Hipo
tecario general (garantía del hotel); los 
Créditos turísticos (crédito hotelero, 

3.517.590'5 355.292.465.617 188.305.006.777 

3.517590'5 386.493.492.997 204.841.551.289 

4.952.397'1 341.423.208.126 180.954.300.307 

~~i::~~ 'rri;r.:gt%!:~°!l~tt¡rria. *. Estancia media anual (9'22). ** Media de los precios de todas las categorías. ** * Datos de la Encuesta del Gasto Turístico . 

• 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

3



construcción de viviendas para extran
jeros en áreas turísticas, infraestructuras, 
modernización de instalaciones, etc.); y, 
finalmente, los denominados "Créditos di
versos" a empresas turísticas. 

Juntamente con este papel hegemóni
co del BHE, a partir de 1965 operará 
el Banco de Crédito Local, que man
tendrá un fondo del 3'13% de crédito 
oficial para infraestructuras en Muni
cipios turísticos. 

De esta forma, el flujo del crédito oficial 
al sector se desarrollará en dos etapas 
bien definidas: 

• 1962-1971: se destina un 3'5% al tu
rismo. 

• 1972-1979: se reduce la disponibilidad 
crediticia al 2'6%. 

Los créditos realmente otorgados por las 
entidades públicas se materializarán en 
las siguientes etapas y volúmenes: 

• Etapa 1942-1964: 2.155 mill.ptas. 
(BCI) y 279 mill.ptas.(BCL). 

• Etapa 1965-1979: 943 mill.ptas.(BCI), 
2.308 mill.ptas.(BCL) y 46.797 mili. 
ptas.(BHE). 

En dicho período de tiempo (65-79), los 
créditos otorgados por el BHE se distri
buirán de la siguiente manera: 

• Hoteles: 25.597 mill.ptas. 
• Viviendas extranjeros: 823 mill.ptas. 
• Zonas turísticas: 2.293 mili. ptas. 
• Modernización hotelera: 2.293 mili. 

ptas. (1975-1979) 
• Hipotecarios generales: 13.814 mill.ptas. 
• Empresas turísticas: 46 mill.ptas. 

(1974-975) 

Su distribución por CC.AA. con cierta en
tidad turística u hotelera será la siguiente: 

• Canarias: 52.961 mill.ptas. (2'9%) 
• Baleares: 26.226 mill.ptas. 

• 

• Andalucía: 289.839 mill.ptas. 
• Cataluña: 236.312 mill.ptas. 
• Madrid: 383.231 mill.ptas. 
• Valencia: 158.860 mill.ptas. 
• Resto de España: 663.170 mill.ptas. 

Agrupado todo el crédito oficial turísti
co para el período 1965-1979, Canarias 
se beneficiará del 11 '3% del total, con 
la evolución anual que se refleja en la 
Tabla 4.20. 

La O.M. de 25 de octubre de 1979, re
fundida y perfeccionada a partir de las 
precedentes, transforma el sistema cre
diticio de la etapa anterior y se convier
te en "". instrumento de promoción y or
denación turística del territorio ... "(Art.1), 
actuando como un crédito finalista, am
pliando las operaciones acogibles e in
troduciendo los Concursos promovidos 
por el Ministerio, a los que se destina
rá el 30% de los créditos disponibles. 

Como precedente de esta actuación, 
funcionarán dos Planes de Moderniza
ción (1976: 2.000 millones; 1979: 3.000 
millones) y se destinarán a la renova
ción de la oferta hotelera un total de 
3.800 millones de ptas. en el período 
1975-1978. 

La distribución geográfica del 75% dis
ponible de tales créditos será la si
guiente: 

• Andalucía: 
• Baleares: 
• Cataluña: 
• Madrid: 
• Canarias: 
• Valencia: 

17'8% 
13'8% 
12'5% 
11'9% 
11'7% 
10'9% 

Una mejora en el sistema de apoyo al 
sector turístico se pondrá en marcha a 
partir del acuerdo del Consejo de Mi
nistros de 1983, orientado a favorecer 
a las PYMES turísticas. Los créditos se 
otorgan para inversión en activos fijos 
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(hasta el 75% de la inversión y máximo 
de 30 millones) y circulante (máximo 15 
millones, a dos años e interés del 13%). 

El estudio de Bote Gómez, por su par
te, abarca el período 1986-1995, anali
zando las diferentes fuentes del crédi
to, tanto el público como el de las insti
tuciones financieras privadas. En esta 
etapa se pasará de los 21.753 millones 
de ptas. de 1986 a los 59.546 de 1995, 
ocupando Canarias el último lugar por 
CC.AA. receptivas. Dicho proceso se al
tera, a partir de 1996, en relación a 1995, 
en que lo créditos otorgados al Archi
piélago se reducen hasta 21.089 milI. 

1965 1.299 

1966 967 

1967 1.021 

1968 1.171 

1969 1.083 

1970 1.554 

1971 1.536 

1972 1.939 

1973 4.203 

1974 5.057 

1975 5.947 

1976 4.566 

1977 7.405 

1978 6.631 

1979 8.582 

Total: 1965-1979 52.961 

Fuente: BHE. Fuentes varias. Elaboración propia. 

ptas. Señalar, finalmente, que la distri
bución por subsectores de la financia
ción de 1995 fue la siguiente: 

• Alojamiento: 
• Apartamentos: 
• Restaurantes: 
• Bares: 
• Comedores: 

26.451 milI. ptas. 
16.542 milI. ptas. 
11.300 milI. ptas. 
4.920 milI. ptas. 

324 milI. ptas. 

No debemos olvidar, finalmente, la exis
tencia de subvenciones de la Comunidad 
Autónoma y las ayudas diversas a ener
gías renovables, renovación informática, 
medidas de seguridad y contra in
cendios, etc. 

2'8 47.349 22'3 

2'0 48.602 10'2 

1'7 58.700 13'8 

1'7 69.298 11'4 

1'8 58.875 11 '3 

3'6 43.419 13'3 

2'7 51.707 16'5 

3'1 62.960 21'8 

5'4 77.111 14'2 

3'7 137.798 8'2 

3'2 187.001 2'6 

2'1 222.717 6'4 

2'6 284.801 8'6 

3'4 193.335 2'2 

3'2 267.188 0'7 

2'9 1.810.861 11 '3 

• 
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El turismo canario en el contexto español 

Canarias, como uno de los principales 
destinos turísticos del Estado español, ha 
adquirido, en las últimas tres décadas, 
una posición relevante entre las CC.AA. 
con mayor "peso específico" en el ne
gocio turístico. El análisis comparativo 
con el conjunto del Estado y con las re
giones con mayor incidencia en el posi
cionamiento turístico internacional es
pañol, nos permitirá, sin duda, comple
tar el análisis estratégico-competitivo que 
se contiene en este Libro Blanco. 

5.1. Canarias en la economía española 

Con ocasión de las Jornadas Técnicas 
sobre el nuevo REF, celebradas en Ma
drid el 7 de julio de 1994, D. Enrique 
Fuentes Quintana, en una magistral con
ferencia, aseveraba: " ... Este dato del 
crecimiento positivo de Canarias, favo
recido por el viento afortunado que el tu
rismo ha traído a las islas, constituye una 
noticia que hay que valorar y de la que 
hay que aprender y yo querría referirme, 
seguidamente, a algunas enseñanzas 
que se derivan de ese comportamiento 
positivo de los servicios y del turismo ca
nario en 1993. 
La primera de esas enseñanzas es la ob
via de que Canarias tiene en los recursos 
turísticos un activo de carácter excep
cional. Los años malos del turismo y la re
cesión vivida a partir del año 1990 lleva
ron a considerar, con injusta precipitación, 
al sector servicios como un sector peli
groso, no apreciando en todo su valor sus 
extraordinarias aportaciones a la econo
mía de las islas. Creo que la realidad de 
1993 ha vuelto a situar al sector turístico 
canario en el lugar que le corresponde, 
es decir, como sector fundamental de la 
economía canaria ... " ("La posición de 

Canarias en el mapa autonómico espa
ñol"). Una extensa, aunque relevante ci
ta, que nos pone sobre la pista de lo que 
vamos a comentar a continuación, con 
el lógico refrendo de autoridad que tal 
valoración nos merece. 

La constatación del profesor Fuentes 
Quintana, centrada en la temprana sa
lida isleña de la fase recesiva general 
(1993), es el reflejo, sin duda, de un fe
nómeno de más largo alcance y profun
didad temporal. Así, la Tabla 5.1, refleja 
la evolución del crecimiento económico 
isleño en el período de vigencia del sis
tema turístico de masas (1960-1996), po
niendo en relación tales crecimientos 
sostenidos (salvedad hecha de la fase 
recesiva de 1973-75, con un -2'4% en 
el PIB, única en este largo período). 

Si ponderamos la evolución que se re
fleja en esta tabla y la ponemos en re
lación con otros análisis sobre el cre
cimiento a largo plazo de la economía 
canaria, obtenemos las siguientes 
conclusiones: 

a) Salvo en el bienio 1973-75, Cana
rias ha tenido un crecimiento sosteni
do de su economía, en porcentajes 
significativamente superiores a la me
dia estatal. Si consideramos el perío
do 1960-1995, el crecimiento econó
mico real se multiplica por 7'3 veces, 
mientras que la media española sólo lo 
hará por 4 '3. 

b) En el período de crecimiento soste
nido (1975-1996), Canarias con 1 '2 pun
tos sobre la media española (2'1%, de 
promedio anual), ocupará la segunda po
sición por crecimiento después de La Rio
ja (2'1 % sobre media) y por delante de 
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Desarrollismo económico (1960-1973) 8'42 9'20 7'15 5'92 5'80 7'77 5'50 

Primer impacto crisis petróleo (1973-1975) -2'40 -7'00 3'60 2'80 3'10 6'20 (Mad) 6'20 3'30 

Recuperación lenta (1975-1977) 6'30 3'60 1'70 2'00 5'70 3'00 (Cant) 8'90 3'00 

Declive (1978-1984) 3'50 4'00 0'40 0'90 1'00 1'60 (Rioj) 5'90 1'00 

Expansión (1985-1991) 3'50 2'80 4'50 3'40 4'80 3'70 (And) 4'80 3'08 

Crisis (1992-1994) 2'20 1'20 1 '00 0'20 0'00 0'17 (Rioj) 3'00 0'70 

Recuperación (1995-1996) 3'90 3'95 2'80 3'50 2'60 2'30 (Bal) 3'95 2'90 

Can: Canarias; Bal: Baleares; Cal: Cataluña; And: Andalucia; Val: Valencia; Mad: Madrid: C. Lid: Comunidad Lider; Cant: CantaMa; Rioj: Riola; Med. Esp: Media España 
Fuente: BBV FIES y Contabilidad Nacional Elaboración propia. 

Baleares (07%, sobre la media). En 
ambos períodos, además, el creci
miento medio será superior, en algo 
más del 70%, a la media estatal. 

e) La evolución del crecimiento eco
nómico canario, aún reproduciendo 
los grandes ciclos expansión-crisis de 
la economía occidental y española, ofre
ce algunas singularidades diferenciales: 

. El crecimiento del PIB/hab. cana
rio se multiplica por 4 '5 veces, en 
el período 1960-1994, mientras 
que el estatal sólo lo hará por 3'3. 
O, en otros términos, el PIB/hab. 
canario crecerá un 35 '9% sobre la 
media española. 

. Otros indicadores significativos se
guirán una tónica similar: un 28 '8% 
sobre la media española de la Ren
ta Regional Bruta, por habitante; un 
40 '8% sobre la media estatal en la 
Renta Familiar Bruta; etc. 

La economía canaria, además, ade
lanta su ciclo de entrada y salida de 
las fases de crisis y expansión es
pañola y europea. Así, la primera 

• 

gran crisis energética se adelanta en 
Canarias a 1973 y sale de ella en 
1974; el fin de la fase expansiva ini
ciada en 1985 se refleja en la eco
nomía canaria a partir de 1989, fren
te a la profundización de la crisis es
pañola en el bienio 1990-91, mientras 
que la recuperación se inicia, tem
pranamente, ya en 1993, frente al 
cambio de tendencia general que se 
experimenta en 1994. Canarias ac
túa, pues, como un "termómetro" que 
detecta las crisis coyunturales en la 
economía española. La Tabla 5.2, lo 
refleja con nitidez. 

d) Por contra, los indicadores labo
rales nos ofrecen, en clara contradic
ción con las teorías vigentes sobre 
crecimiento-generación de empleo, 
unos ratios inquietantes: 

• En el período 1955-1995, mientras 
que el ratio empleo refleja un 
103 '29% de crecimiento global es
pañol (base 1955=100), en Cana
rias se sitúa en el151 '47%. Es de
cir, la economía canaria genera 
empleo . 
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1971-1975 3'50 

1989-1992 1'27 

Fuente: 8811, FIES y Contabilidad Nacional. Elaboración propia. 

• Sin embargo, la estructura demo
gráfica regional y la incorporación de 
la población femenina a su población 
activa, alteran radicalmente los re
sultados netos del empleo. Esta rea
lidad se pone de relieve si compara
mos, en el período 1960-1995, el in
cremento de la población residente en 
Canarias (+61 '1%) frente a la media 
española (+29'2%). Ello explica la 
evolución de las tasas de paro, que 
partiendo del 1 '2% de 1960 (inferior 
a las tasas española y comunitaria, 
situadas en el 3'1 y 2'2, respectiva
mente), se eleva en 1996 hasta el 
25 '11 %, mejorada al reducirse el nú
mero de parados, respecto a 1995 
(2679%). Por contra, la tasa espa
ñola se sitúa en el 21 '04% Y la co
munitaria, en 1994, en el 10'9%. 

Un auténtico reto, para la próxima dé
cada, hasta que la tendencia reductiva 

1800-1900 

1900-1930 

1930-1991 

1991-1996 

Fuente: INE/ISTAC. Elaboración propia. 

6'05 1 '80 

3'02 2'50 

de las tasas demográficas no resuelvan, 
por la vía de la pérdida de activos, el flu
jos anual de nuevos demandantes de 
empleo que aportan las "cohortes" de
mográficas acumuladas. La Tabla 5.3, 
nos refleja, en su evolución histórica, la 
dinámica poblacional comparativa. 

Una desaceleración que, sin duda, se 
acentúa a partir de 1994 (0'50% de me
dia canaria), y que se mantiene duran
te el bienio 1995-1996, no sólo por una 
mayor tasa de natalidad respecto a la 
media española sino, lo que es más re
levante, por la creciente inmigración. 

e) Un crecimiento del PIS del 3'39% 
durante 1996 (+ 0'26% s/1995), que pa
rece apuntar, como se señala por un 
analista canario del FIES, a una " .. .ra
lentizaGÍón de la economía canaria" 
(C. Manrique de Lara, FIES, 1997), a 
pesar de los positivos datos del bienio 

0'73% 0'57% 

1'82% 0'91% 

1'68% 0'83% 

1'49% 0'17% 

• 
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precedente: (1994-1996: un +13'41% 
real y un 27'31 % nominal en el creci
miento del VAB, superior a la media es
pañola en algo más de cinco puntos). 

Quizás tengamos que habituarnos, en 
este último tramo del siglo, a creci
mientos menos espectaculares y a 
plantearnos, en profundidad, cambios 
estratégicos que mejoren el posiciona
miento actual de Canarias ante los cam
bios acelerados de escenarios externos 
y el surgimiento de nuevos retos inter
nacionales y comunitarios. 

5.2. Canarias, ¿economía de servicios? 

Sin duda, el título de este epígrafe pu
diera ser considerado, después de todo 
el análisis efectuado, como auténtico 
despropósito. Sin embargo, pretende
mos poner el acento no en las eviden
cias cuantitativas que así lo confirman 
sino, lo que es más sustantivo, en el 
comportamiento de la sociedad canaria 
y sus diferentes agentes ante lo que re
presenta, en positivo y en negativo, po
larizar toda la actividad económica en 
torno a un sector. 

Ya lo advertía en 1994 el profesor Fuen
tes Quintana, cuando afirmaba, al final 
de su intervención que, " ... El nuevo ci
clo turístico que Canarias ha iniciado y 
que ha mejorado su panorama econó
mico, no debe ser una tentación para 
abandonarse, pasivamente, a su disfrute 
sino un motivo para aprovecharlo al ser
vicio del desarrollo de Canarias, en
cuadrándolo dentro de un programa que 
debe contar con el apoyo indispensable 
de los empresarios, trabajadores y Go
bierno de Canarias pero, también, de la 
comprensión, la audiencia y la colabo
ración de toda la sociedad española y 
del Gobierno central ... ". 

• 

Este sabio consejo, consecuencia de 
una contrastada experiencia, debe fa
cilitarnos el camino hacia una reflexión 
global y puntual, a un mismo tiempo. 
Algunas aportaciones de expertos y 
analistas económicos isleños apuestan, 
sin duda, por un comportamiento más 
cauto al respecto. Uno de ellos, al ana
lizar el inmediato futuro, nos apunta que, 
" ... el último quinquenio del siglo XX re
presenta para la economía canaria un 
reto estratégico, un punto de bifurcación 
para abordar algunas de las importan
tes reformas estructurales, corregir al
gunos de los desequilibrios básicos y 
solventar algunos de los handicaps es
pecíficos que permitan contemplar algún 
horizonte de certidumbre. Esto exige ... 
la adopción de una política económica 
no pasiva; es decir, el cambio desde 
una posición de ultraperiferia protegida 
a otra que permita aprovechar, como 
elementos competitivos, las ventajas 
derivadas de la perifericidad, la lejanía, 
la insularidad y la pequeñez, argu
mentos todos ellos hasta ahora utiliza
dos sólo para justificar la condición de 
Canarias como región receptora neta de 
ayudas y subvenciones al desarrollo ... ". 
(J. A. Gil Jurado, 1995). Otros, desde una 
atalaya más sectorial izada, demandan 
políticas más efectivas que efectistas 
para resituar a la economía isleña. 

En tal contexto, cabe situar nuestra re
flexión. Porque, siendo rigurosos, de
bemos preguntarnos, ¿por qué mode
lo o sistema global de "economía de ser
vicios" apostamos hacia el inmediato fu
turo? Lo cierto es que, hasta el presente, 
no nos hemos dotado de un sistema in
tegrado que, como se apunta por dife
rentes especialistas, nos permita inte
grar nuestro sistema de producción y la 
cadena de valor añadido a las sinergias 
del sector servicios. Ni tan siquiera, te
nemos definida una "estrategia" propia 
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relativa al rápido e imparable proceso 
de globalización económica mundial y, 
por ende, internacionalización de los 
servicios, quizás porque " ... Ia atomiza
ción de la empresa turística hace difícil 
su comprensión de la amplitud de los 
cambios estructurales en curso, tanto 
respecto a la evolución de la demanda 
como de la competencia ... " (César Ca
misión Zornoza, 1996). 

Una evidencia que acentúa sus negati
vos perfiles, como ya hemos mencio
nado en este mismo Documento, por el 
escaso hábito adquirido, tanto por de
cisores públicos como por los agentes 
privados, en convertir el sector de los 
servicios en un eje de obligada refe
rencia cotidiana en su quehacer. Un ato
nía discusiva y reflexiva que justifica la 
aseveración de un experto al decir: 
" ... parece ser un lugar común que, en 
el terreno de la economía, sólo merecen 
ser estudiados aquellos fenómenos que 
resultan problemáticos; de lo contrario, 
esto es, cuando no se hace necesaria 
la intervención del hombre o del Esta
do, para el caso, se considera que no 
ha de haber teoría ni política a desa
rrollar ... " (J. Bueno Lastra, 1990). 

Más aún, cuando se trata de un sector 
complejo y altamente diversificado, con 
conexiones y "punciones" múltiples en 
el resto de la actividad económica y que, 
en el caso específico de Canarias, co
mo bien lo refleja su composición, in
cluye una amplia realidad subsectorial. 
La Tabla 5.4 pone de relieve tal diversi
dad intrasectorial. 

Pero es que, además, el subsector más 
dinámico, la hostelería y restauración, 
ejerce una función "polarizadora" no só
lo en relación a la mayoría de los sub
sectores mencionados (en especial, co
mercio, transportes y comunicaciones y 

Recuperación y reparaciones 2'35 

Servicios comerciales 21'16 

Hostelería y restauración 17'21 

Transportes y comunicaciones 10'99 

Créditos y seguros 6'51 

Actividades inmobiliarias 7'93 

Enseñanza y sanidad (sector privado) 2'44 

Otros servicios de venta 10'17 

Servicios domésticos 1'26 

Servicios públicos 19'98 

Fuente: ISTACIFIES, 1993. Elaboración propia. 

actividades inmobiliarias) sino, a través 
del consumo interno de los no residen
tes (en torno al 40% del consumo inte
rior total), sobre el resto de la cadena de 
producción y esfera de la circulación eco
nómica isleña. 

En consecuencia, una estrategia relati
va al "sector servicios", con el negocio 
turístico como factor estimulador, re
quiere de un análisis pormenorizado de 
las múltiples incidencias, interdepen
dencias y vinculaciones actuales y po
tenciales, capaces de convertirlo en un 
sector altamente competitivo y capaz de 
facilitar el mejor y más rentable posi
cionamiento del conjunto de la econo
mía isleña en el nuevo contexto mundial. 
Un análisis en clave de TIOT desagre
gado o de TIOCAN perfeccionado nos 
permitiría disponer de una visión rigurosa 
al respecto, 
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En definitiva, transformar la actual con
figuración de la estructura económica de 
los servicios isleños, inducida y fuerte
mente controlada y condicionada por fac
tores y agentes exógenos, en un instru
mento al servicio de una estrategia com
petitiva y dinámica para el conjunto de 
la sociedad canaria. Cambiar, pues, de 
enfoque, perspectiva y paradigma. 

5.3. Los servicios canarios en el con
texto español 

Un dato estadístico avala, con rotundi
dad, el peso específico del sector ser
vicios en la evolución durante las últimas 
tres décadas de la economía isleña: el 
incremento de 36 puntos de su partici
pación en la composición del PIB, fren
te a un raquítico 2'3 % de la construc
ción y las pérdidas de la industria (-10 '3) 
Y del sector agropesquero (-28%). 

Un segundo dato, no menos relevante, si
túa a Canarias en el segundo lugar entre 
las CC.AA. españolas por la aportación del 
turismo a la estructura del PIB. Sólo Ba
leares, con un 54'50%, supera al ratio ca
nario (2171%). A bastante distancia se 

Andalucía 100 116'7 124'7 

Baleares 100 109'2 124'5 

Canarias 100 109'8 122'1 

Cataluña 100 113'9 127'9 

Valencia 100 112'8 126'7 

Madrid 100 114'1 127'2 

Fuente: BBV, FlES, INE. Elaboración propia . 

• . . 

sitúan el resto de las Comunidades con 
importancia turística (Andalucía: 
1177%; Valencia: 8'84%; Cataluña: 
8'24%; Cantabria: 6'97% y; finalmente, 
Castilla La Mancha: 4'31%). 

La Tabla 5.5 refleja, comparativamente, 
la evolución del VAB c.f. en el conjunto 
de las CC.AA. españolas con mayor in
cidencia de la actividad turística. 

Como es fácil comprobar, aún partiendo 
de una base coincidente con la fase ál
gida del ciclo recesivo (1989), la poten
cialidad del sector servicios en dos Co
munidades, Baleares y Canarias, pare
ce un dato estructural en la evolución 
sectorial. 

Un dato que se confirma, para el pe
ríodo 1980-1990, ponderando la apor
tación de los servicios al PIB de dichas 
CC.AA., en su variación interanual 
acumulativa. Así, Canarias, con un PIB 
promedio anual del 3'50% (en segun
do lugar, después de Andalucía), refleja 
una aportación de su sector servicios 
del 3 '60%, la más alta después de Ba
leares (3'39 de incremento del PIB y 
4'08% de la aportación de los servicios). 

139'5 146'5 152'7 167'8 178'3 

138'5 152'6 178'3 188'3 200'1 

134'4 149'8 164'4 173'6 184'5 

141'2 149'2 147'1 156'2 165'3 

139'9 148'5 143'4 154'2 163'5 

140'4 148'5 146'6 160'2 169'1 
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D Servicios 11 Construcción l1li Industria l1li Agricultura y pesca 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Fundación FIES. 

La comparación en la estructura secto
rial, entre servicios de venta y servicios 
de no venta, resulta igualmente signifi
cativa_ Así, mientras Baleares acredita 
un 4'03% de "servicios venta", Canarias 
refleja un 3%_ Una proporción que cam
bia, lógicamente, cuando se trata de 
"servicios no venta", en que Canarias re
fleja un 6'02% y Baleares un 4'94%. Sin 
duda, datos que ponen de relieve, en el 
caso de Canarias, el mayor peso del 
aparato e incidencia de las AA.PP. 

En definitiva, Canarias ocupa una se
gunda posición, a cierta distancia de la 
"fortaleza" turística y de servicios que es 
Baleares y, ambas, lideran el ranking del 

'" c 
'" .~ 

;¡j! 
u 

'" .. .. '" '" '~ 
.. .. '" '" ~ ~ '" 'c c 

~ '" 'c c 

" .~ " '" .~ " '" 
~ ~ .~ ~ 

-¡;¡ .~ -¡;¡ -¡;¡ -¡;¡ 

"" '" '-' '-' ;¡j! "" '" '-' '-' ;¡j! 
u u 

1995 1996 

sector servicios y actividades turísticas 
en el conjunto del Estado. 

5.4. Consideraciones finales 

La economía canaria acredita y repro
duce, pues, las dimensiones de una eco
nomía que "pivota" en torno al dinamis
mo del sector servicios, como marco 
sectorial genérico, y al subsector hos
telería y restauración, como ''tronco'' que 
le dinamiza, al igual que al conjunto de 
la economía isleña. 

Sin embargo, no demos olvidar, como ya 
hicimos referencia en páginas prece-

• 
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dentes, la intensidad de los flujos fi
nancieros que drenan, sistemática
mente, al conjunto del sistema turístico 
y, lógicamente, a su rentabilidad intrín
seca. Un simple recorrido visual por 
nuestra Balanza comercial, nos permite 
comprobar el alto déficit crónico de la 
misma que, en relación a nuestros dos 

Importaciones 

Exportaciones 

Saldos 

Fuente: INEjISTAC. Elaboración propia . 

• 

mercados emisores hegemónicos, Ale
mania y R.U., arroja el siguiente balance 
(Tabla 5.6). 

Sin duda, un dato más que unir al con
junto de "flujos de salida" que experi
menta, cada ejercicio, el sistema turís
tico canario. 

36.753.766'13 28.682.567'41 

7.968.652'74 18.980.914'26 

-28.785.114'00 -9.701.653'00 
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En este apartado introducimos, de forma 
muy esquemática, algunas reflexiones 
sobre los impactos e interacciones que 
se producen en las sociedades insulares, 
como consecuencia del desarrollo turís
tico de masas, tan intenso y rápido. 

6.1. Mercado laboral y servicios 

Cuando se estudia la realidad del mer
cado laboral canario, sin la necesaria 
perspectiva de lo sucedido en las últimas 
tres décadas, puede surgir un interro
gante lógico: ¿por qué existen tan altas 
tasas de paro con un crecimiento pro
medio del PIB regional, que ocupa un se
gundo lugar entre todas las CC.AA. es
pañolas, para el período 1975-1995? 

Sin duda, una primera confirmación de 
que el problema del paro es un fenó
meno con profundas raíces estructura
les, nos lo ofrece el dato significativo de 
que en el período 1975-1995 se ocupa 
el 1 º lugar en el concierto autonómico en 
creación de empleos absolutos (+ 102'1), 
con el contrapeso del 8º lugar en la ge
neración de desempleo (+110'4). 

¿Qué factores estructurales justifican 
tan aparentemente contradictorias ci
fras? Veamos, en síntesis, sus claves 
expl icativas: 

A) La significativa dinámica demográfi
ca, con tasas muy superiores a la me
dia estatal. Tres etapas aparecen con ex
presiones bien definidas: 

Etapa de 1955-1975: 

• El incremento de la población global 
isleña es de un 49'3%, frente a una 
media española del 22'9%. 

• La población activa se duplica, frente 
a la media estatal. 

• Subperíodos en la generación de 
empleos: 

• 1955-1962: bajos índices de paro y 
primera transformación sectorial de 
la población activa. 

• 1962-1975: rápida creación de em
pleo y cambios relevantes en la es
tructura sectorial, con un acentuado 
crecimiento del sector servicios. 

• Creación rápida de empleos: 70.400 
nuevos puestos de trabajo, lo que re
presenta un 21 % de crecimiento, 
frente al 11 % de media estatal. Sin em
bargo, los profundos trasvases de po
blación intersectorial alteran el prece
dente modelo sociolaboral: 

· Nuevos empleados en los servicios. 
• Pérdidas de empleo en agricultura, 

pesca y ganadería. 
• Nuevos empleados en construcción. 
• Nuevos empleados en industria, 

aunque en porcentajes reducidos. 

Etapa de 1976-1994: 

• Fuerte componente de población joven 
en la estructura sociolaboral. 

• Rápido proceso de crecimiento de la 
población activa que, con 185.000 nue
vos ingresados (+43%), más que du
plica la media estatal (+ 1'0 puntos en 
Canarias frente a 2'3 puntos de me
dia española). 

• Crecimiento exponencial de la poblá
ción ocupada (superior al 19% en Ca
narias frente a tasas inferiores al 5% 
en España), pero incapaz de absor
ber el impresionante incremento de 
activos. 

• 
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• El crecimiento de la población activa, 
en índices espectaculares, tiene tres 
factores causales: 

• Un crecimiento vegetativo de 173.900 
nuevos activos. 

• Un crecimiento de la tasa de acti
vidad con 11.900 activos y, con un 
alto ingreso de población femeni
na (12% en Canarias frente al 9% 
español). 

• La creciente incorporación de acti
vos exógenos (extranjeros y penin
sulares). Así, en 1991 el diferencial 
entre población de hecho y derecho 
arroja un 8'7% de habitantes de he
cho (143.857). 

Etapa de 1994-1997 

• Un potencial cambio de tendencia de
mográfica que, sin embargo, no pro
yectará sus efectos re ductivos hasta 
el 2000 (1994: +4'34; 1995: +4'08). 

• Una ralentización del crecimiento del 
empleo, al producirse una cierta 
"saturación" en los servicios (reajuste 
laboral en el sector turístico; crisis 
PYMES comerciales; congelación de 

Gran Canaria 21'1 17'9 

Tenerife 20'2 16'5 

Lanzarote 12'7 7'8 

Fuerteventura -2'1 29'1 

La Palma 2'8 6'4 

Gomera -25'4 4'8 

Hierro -39'1 22'6 

Fuente: INEIISTAC. Elaboración propia . 

• 

las ofertas públicas de empleo; re
ducción de activos en el sector fi
nanciero; etc). 

• Incorporación anual al mercado la
boral entre 10.000-12.000 nuevos de
mandantes de empleo. 

• Un lento pero progresivo envejeci
miento poblacional, ya iniciado con ni
tidez en 1991 (-4'4% de menores de 
15 años entre 1991/1986; -0'1 % entre 
15-24 años; +3'7% entre los 25-64 
años; y finalmente, un 1 '0% de ma
yores de 65 años). 

B) Una desigual ubicación territorial de 
los incrementos de la población, limita
dora de flujos sociolaborales propios de 
un territorio continental. La Tabla 6.1 es 
suficientemente expresiva. 

Una realidad que dificulta, sin duda, la 
reordenación de los efectivos laborables 
disponibles e inactivos en los diferentes 
espacios insulares, dado el alto grado de 
concentración en las dos Islas centrales 
(1991: 44'6 en Gran Canaria y 41'8 en 
Tenerife), ligeramente superior a la de 
tres décadas precedentes (1960: 41 '9 en 
Gran Canaria y 40'8 en Tenerife). 

9'3 3'5 2'0 7'20 

0'9 9'5 2'3 6'69 

14'3 12'5 13'8 18'98 

17'0 15'8 17'6 12'79 

-3'0 4'4 -1'2 3'37 

21'9 -7'6 -7'9 6'36 

-8'5 10'6 -0'4 16'42 
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Primario 198'6 

Industria 39'3 

Construcción 18'0 

Servicios 78'1 

Fuente: INE/ISTAC. Elaboración propia. 

Sólo Lanzarote y Fuerteventura, con 
una incorporación más tardía al siste
ma turístico y su rápido despegue de 
la última década, siguen creciendo 
(Lanzarote: 4'3 en 1991 frente al 3'8 de 
1960; Fuerteventura: 2'5 de 1991 fren
te al 1'9 de 1960). 

C) Unos rápidos trasvases de pobla
ción activa desde los sectores tradi
cionales (agricultura, pesca, ganadería 
e industria) hacia los servicios, en ge
neral y el subsector turístico, en parti
cular. (Tabla 6.2) 

Sin embargo, es preciso ponderar los 
cambios sectoriales en industria y 
construcción, analizándolos en dos 
subperiodos: 

• La industria incrementa sus activos en 
sólo un 28'24%, mientras la cons
trucción lo hace en un 200'55%. 

• En esta etapa se produce un cambio 
significativo de tendencia, al reducir
se el paro de la industria (-13'03%) y 
de la construcción (-21 '30%). 

El frenazo experimentado entre 1974-
1975 en el complejo inmobiliario-cons
tructivo y el crecimiento de las importa
ciones a costa de la frágil estructura de 

88'0 

50'4 

54'1 

214'3 

33'3 -165'3 -496'39 

44'6 +5'3 +13'48 

44'6 +26'6 147'77 

353'4 +275'3 +352'49 

las PYMES industriales, traspasa acti
vos tanto al sector servicios como al pa
ro (+64'90% en 1975/1995). 

D) Una rápida salarización laboral que 
se conjuga con un alto índice de PY
MES sin empleados o con menos de 25 
activos laborales (+89% de la estructura 
empresarial isleña). 

E) El sector servicios se convierte, en 
tal contexto, en el único sector con ca
pacidad real de generar empleos. Los 
datos del periodo 1979-1994 no dejan 
lugar a dudas. (Tabla 6.3) 

La composición subsectorial de sus ac
tivos se refleja, en la Tabla 6.4 y se com
pleta con los datos de la EPA de los úl
timos años. (Tabla 6.5) 

Agricultura -52'3 activos 

Industria -18'5 activos 

Construcción -20'3 activos 

Servicios + 93' 8 activos 

Fuente: EPA. Elaboración propia. 
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1960 11 '20 

1970 14'20 

1975 14'50 

1979 15'30 

1995 26'26 

Fuente: INE, EPA. Elaboración propia. * A servicios no venta. 

Una primera observación se centra en el 
indudable dinamismo del sector sobre el 
empleo, especialmente en el subsector 
de los "Servicios de Venta" (comercio, 
hostelería, etc,) frente a una cierta mi
noración de los "Servicios de no Venta" 
(AA.PP., educación, sanidad, etc.). El úl
timo dato global, sin embargo, apunta una 
ligera pérdida de empleo en el sector. 

El dinamismo expansivo del sector ser
vicios en etapas precedentes, tanto en 
su vertiente comercial como en las es
pecíficamente turísticas (hostelería, res
tauración, ocio, etc), presenta evidentes 

Primer trimestre 1993 Transportes 30'4 

Servicios venta 192'8 

Servicios no venta 86'7 

Primer trimestre 1994 Transportes 31 '8 

Servicios venta 208'8 

Servicios no venta 98'4 

Fuente: EPA. Elaboración propia . 

• 

6'50 17'80 

6'60 8'80 17'10 

9'00 8'70 20'60 

11 '70 10'20 19'40 

17'61 9'76 *46'37 

síntomas de agotamiento. No tanto en 
su capacidad de generar nuevos em
pleos sino, lo que es más relevante, en 
tirar del desempleo y cubrir los déficits 
del resto de sectores. 

En los últimos años, además, el sec
tor alojativo está optimizando sus ac
tivos laborales fijos (minoración ratios 
de empleo/plazas hoteleras) y acce
diendo, en los "picos" de máxima ocu
pación, al empleo temporal. Este pro
ceso se acentuará, sin duda, tanto en 
el sector extrahotelero como en el sis
tema de multipropiedad. 

Primer trimestre 1995 Transportes 34'7 

Servicios venta 233'6 

Servicios no venta 98'4 

Primer trimestre 1996 Transportes 36'9 

Servicios venta 234'6 

Servicios no venta 81 '2 
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En síntesis, el sector servicios ha sido ca
paz de atenuar los efectos acumulativos 
derivados tanto de la especial dinámica 
demográfica isleña como, por supuesto, 
de los profundos cambios operados en 
la tasa de actividad (en especial, la fe
menina). Sin embargo, no parece igual
mente clara su capacidad de generación 
neta de empleo en los próximos años. 

Unos datos, que debemos poner en re
lación con el previsible, aunque ate
'nuado, impacto del desarrollo tecnoló
gico sobre los índices de empleo. 

6.2. Los impactos sociales del turismo 

Al estudiar el fenómeno turístico y sus 
diferentes incidencias, no es habitual en
contrarnos con análisis, estudios o va
loraciones que traten de definir y medir 
su lógico impacto social. 

De otra parte, no es menos usual en
contrarnos con llamamientos reiterados 
por parte de responsables instituciona
les, directivos empresariales y entidades 
sectoriales en demanda de "amabilidad" 
y "accesibilidad social" en la receptividad 
de nuestros visitantes, 

Sin embargo, ¿hasta qué punto cono
cemos las claves más profundas que de
finen la reacción social isleña ante la lle
gada masiva de visitantes?, ¿en qué me
dida sus efectos negativizan las pautas 
de conducta de nuestros conciudada
nos? La escasez de estudios fiables y 
suficientes es, sin duda, un factor con
dicionante para bosquejar unas res
puestas válidas y creíbles ante tan im
portantes interrogantes. 

Porque, como nos indica John Ap, " .. ,el 
éxito de un destino turístico depende, en 
buena pane, de que los efectos negativos 

de los visitantes sean mínimos, y que és
tos no se valoren desfavorablemente por 
los residentes ... ", sin obviar, como nos 
señala acertadamente Jurdao Arrones, 
que la actividad turística, " ... siempre que 
irrumpe en un área, sea cual sea su es
tructura económica, los pilares políticos, 
económicos y culturales del pueblo 
quedan rotos y pulverizados ... ". ¿Qué 
efectos son evaluables en esta compleja 
interacción visitante-residente? En una 
primera aproximación analítica, podemos 
establecer la siguiente clasificación de 
impactos: 

• Globalizantes: fuertes y continuadas 
alteraciones sociales, culturales y 
económicas, con especial incidencia 
en las Islas de mayor entidad recep
tiva y los núcleos y áreas de asenta
miento y "contacto" más intenso visi
tante-residente. 

• Específicos: en cuanto a su inciden
cia evaluable con carácter sectorial, es
pacial o local. Entran en este ámbito 
los impactos ambientales, urbanísticos, 
territoriales, intersectoriales, etc. 

• Microsociales: como efectos deriva
dos del contacto con los visitantes, tan
to en los cambios actitudinales como 
en las modificaciones de pautas de 
comportamiento relacional. 

• Dinamizadores: referidos al creci
miento económico, los cambios tec
nológicos, las mejoras en infraestruc
turas, equipamientos y servicios so
ciales, control ambiental, mejora de los 
niveles de renta, etc, 

Unos impactos con una gradualidad di
ferenciada entre las fases iniciales, más 
compulsivas y desarticuladas, que en la 
época más reciente en que, además, se 
han internalizado tales efectos y se han 
modernizado las pautas sociales de am
plios segmentos de la población isleña . 
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6.2.1. Una aproximación a la realidad 
canaria 

Lógicamente, estos efectos genéricos se
rán diferentes según las características 
del sistema y proceso turístico, actuan
do como factores significativos en la pon
deración del grado de afectación, entre 
otros, los que se enuncian a continuación: 

• Ratio visitantes/población residente, 
muy alto en Canarias (5'45). 

• Choque económico entre el poder de 
compra de los visitantes y los niveles 
de renta de los residentes. 

• Grado de incidencia de la brecha cultu
ral y tecnológica entre visitantes y resi
dentes, según segmentos poblacionales. 

• Quiebra en los niveles de autoestima, 
relaciones interpersonales y formas de 
organización social, familiar, etc. 

• Incidencia en la generación de mar
ginalidad social y fuerte desviación de 
las pautas educacionales y culturales 
(trivialización de conductas, banal iza
ción sociocultural, deformación de 
tradiciones, etc.). 

La conjunción de tales referentes e in
dicadores deben permitirnos ponderar, 
siquiera sea aproximadamente, las for
mas de interacción turista-residente. Sin 
ánimo exhaustivo, apuntamos algunos 
de los estereotipos más habituales: 

• Percepción del turista como "forastero" 
o extraño. En Canarias es habitual el es
tereotipo lingüístico del "guiri", como una 
denominación peyorativa. 

• Choque de estereotipos básicos: te
niendo como eje referencial el verte
brado en torno al binomio turista-fuen
te de ingresos/residente-ser curioso, 
provocador de relaciones no repetiti
vas: asimetría en la capacidad de gas
to; asimetría en los roles (trabajo-ocio), 

• 

asimetría cultural, diferencias idiomá
ticas, etc. 

• Propensión a relaciones superficiales 
y causales, con una corta duración y 
una relación percibida como mutua
mente "explotadora" y, por tanto, 
abierta a la picaresca, el engaño, la 
desconfianza, la atención descortés, 
la banalización física, etc. 

Un antropólogo isleño, nos caracteri
za la situación de la siguiente forma: 
" ... el turismo es generalmente im
puesto por factores externos en función 
solamente de imperativos económicos, 
sin ocuparse de los efectos que éste 
conlleva, los cuales han ido incre
mentándose desde la década de los 
treinta en complejidad y contradic
ción ... " (Agustín Santana, 1997). Ló
gicamente, el análisis y ponderación de 
sus efectos depende, en gran medida, 
del enfoque que se escoja. La pers
pectiva optimista resalta, lógicamente, 
los indudables aportes económicos, de 
empleo y de mejora de las rentas de la 
población, sin olvidar su poderosa con
tribución a compensar los déficits de las 
Balanzas de Pagos y mejorar las reser
vas de divisas. La perspectiva pesimis
ta acentúa, con igual fuerza, los costes 
negativos sobre la naturaleza, estabilidad 
social y desajustes espaciales, sin olvi
dar la percepción de este servicio como 
una actividad frágil, altamente depen
diente y sometida a factores exógenos 
de difícil control y previsión. 

Sin duda, en Canarias constituye un re
to el profundizar en el conocimiento de 
los múltiples impactos sociales inducidos 
por el fenómeno turístico. Entre otros, los 
siguientes: 

• Los rápidos y compulsivos procesos de 
traslación poblacional, con sus lógicas 
secuelas: desestructuración familiar, 
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marginalidad urbanística, hongoniza
ción de núcleos urbanos y turísticos, 
déficits crónicos de infraestructuras y 
equipamientos, quiebras sociocultu
rales, etc. 

• La brutal presión especulativa y apro
piativa del territorio y sus recursos, jus
tificada o enmascarada, por el fenó
meno turístico. Un fenómeno todavía in
concluso, que en algunas Islas, aún no 
"colonizadas" turísticamente, están su
poniendo rápidos procesos de trasla
ción a extranjeros de importantes pa
trimonios rurales (casas y fincas). Los 
casos de La Palma y La Gomera pue
den resultar, sin duda, ejemplificadores. 

• Los efectos desarticuladores en nú
cleos dormitorios y áreas deprimidas 
de las Islas hegemonizadas por el tu
rismo. Los datos sobre pobreza y mar
ginalidad en Canarias no dejan lugar 
a dudas. El incremento imparable de 
la delincuencia, la prostitución, adic
ciones, etc. es una de sus expresiones 
más relevantes. 

• Pérdida acentuada de "valores tradi
cionales" en cuanto al trabajo (pers
pectiva artesanal), al ahorro (pers
pectiva de la escasez), a la austeridad 
(perspectiva ecológica), a la interrela
ción social (perspectiva solidaria), etc. 

Lógicamente tales procesos reflejan in
tensidades diferenciales según Islas, zo
nas o localidades, aunque en general 
las manifestaciones descritas afectan, 
directa o indirectamente, a más del 80% 
del total de la población isleña. 

6.3. Propuestas alternativas 

Es indudable que el déficit de estudios 
sociológicos y antropológicos disponi
bles en Canarias, nos obligan a situarnos 
en una posición de extremada cautela, 
a la hora de formular ponderaciones o 

valoraciones definitivas sobre los im
pactos sociales del turismo en las Islas. 

Sin embargo, sí resulta importante su
gerir líneas de actuación que, en un fu
turo inmediato, nos permitan dotarnos 
de estudios científicos soportados en 
un conocimiento riguroso de la socie
dad isleña. Entre otros, apuntamos los 
siguientes: 

1) Apertura de una línea de investiga
ción sociológica que permita, al menos 
con periodicidad bianual, desarrollar un 
Simposio sobre "Turismo y sociedad ca
naria". Esta opción activaría el interés por 
tan relevante tema y aunaría, en un con
texto académico y técnico, diferentes 
perspectivas de análisis y estudio. 

2) Desarrollo de una amplia Encuesta 
Sociológica capaz de evaluar y ponde
rar los siguientes indicadores: actitudes 
comportamentales de los residentes en 
relación con los turistas; efectos per
ceptibles sobre el status y comporta
mientos consuetudinarios de los resi
dentes; cambios socioculturales experi
mentados; marginalidad vinculada al tu
rismo; conflictos y tensiones relaciona
les; cambios inducidos en las relaciones 
interpersonales; efectos sobre la es
tructura familiar y organizacional; etc. 

3) Determinación, según islas y zonas 
de influencia turística, de las condicio
nes, favorables o desfavorables, para 
que la relación turista-residente adquiera 
dimensiones positivas. En tal perspec
tiva, compartimos la reflexión de D' Amo
re (1988), cuando afirma: " ... EI turismo 
correctamente diseñado y desarrollado, 
tiene el potencial de ayudar a unir las dis
tancias culturales y sicológicas que se
paran a las personas de diversas razas, 
color, religión y fases de desarrollo so
cial y económico ... " . 

• 
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Las dificultades para posibilitar una 
mejor y más positiva interacción entre tu
ristas y residentes, varían según los si
guientes indicadores: 

• Status socioeconómico de los indi
viduos-grupos que interactúan. 

• Clima social de accesibilidad y dis
ponibilidad mutua. 

• Naturaleza del contacto: íntimo-su
perficial; temporalidad corta-larga; 
grado de satisfacción-insatisfacción; 
cooperativo-disociativo; abierto-limi
tado, etc. 

Es indudable que junto a la evaluación 
de estos indicadores, en el caso de Ca
narias, deben ponderarse, además, al
gunos otros aspectos relevantes: 

a) Origen del turista, clave a la hora 
de valorar su mayor disponibilidad a la 
interacción. Por ejemplo, los turistas 
alemanes suelen ser poco proclives a 
una relación abierta y generalizada 
con la población local e, incluso, con 
otros colectivos de turistas. Los in
gleses suelen ser más abiertos, aun
que son normalmente percibidos co
mo distantes y conflictivos. Los nór
dicos suelen ser más abiertos a una 
interacción, en la medida que superan 
las barreras comunicacionales. 

b) Las estructuras receptivas, en cuan
to que la tendencia hegemónica en el 
sistema turístico canario es a la creación 
de "enclaves" alojativos y de servicios 
complementarios (sistema "resorts"). 
Es éste el caso de núcleos de implan
tación y desarrollo localizados y espe
cializados: Playa dellnglés-Maspalomas; 
Puerto del Carmen-Costa Teguise; 
Los Cristianos- Las Américas; Morro Ja
ble-Pájara; etc. La situación es diferen
te en núcleos que mantienen un víncu
lo con realidades urbanas preexistentes: 
Puerto de la Cruz y Las Palmas de Gran 
Canaria, de forma significativa. 

• 

c) Grado de localización del hábitat so
ciolaboral en el propio enclave o zona 
turística. En el caso isleño predomina, 
sin duda, la residencia en áreas dormi
torios del propio municipio o de otras zo
nas próximas. 

d) Los movimientos de los turistas fue
ra de sus ámbitos alojativos básicos se 
producen de forma muy organizada, pau
tada y temporalmente limitada. Además, 
suele ocurrir, con inquietante frecuencia, 
lo que nos describe Greenwood: " ... La 
búsqueda de la autenticidad es comer
cializada, perfectamente canalizada por 
la empresa de ocio, que la convierte en 
un objeto de consumo a través de los en
cuentros turísticos que operan a gran es
cala y bajo una amplia variedad de for
mas en diferentes circunstancias ... ". La 
experiencia es que el turista de "paque
te integrado" o de excursión pautada sue
le percibir la realidad a través de per
cepciones visuales, mensajes arquetípi
cos de los guías y de espectáculos seu
doculturales, fuertemente banal izados. 

e) Un ámbito de prioritaria actuación de 
Autoridades, entidades y agentes del 
sector debe centrarse en la actuación de 
los "mediadores" culturales o "anima
dores" del ocio. En tal perspectiva, se ha
ce urgente clarificar el status-cualifica
ción de tales agentes de intermediación, 
reforzando su grado de información y do
tándoles de cometidos favorecedores de 
objetivos de "alto interés social": 

• Proyección de un esquema riguroso 
y didáctico, al mismo tiempo, sobre 
la realidad sociocultural isleña. 

• Dotación de recursos formativos 
que acentúen sus funciones favore
cedoras de la valoración de la so
ciedad local. 

• Exigencia de unos estándares míni
mos en la difusión de elementos de 
la tradición cultural isleña (folklore, 
oferta cultural, artesanía, etc) . 
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f) Incorporación de unidades didácticas 
relativas al fenómeno turístico en el ci
clo educativo, al objeto de preparar pa
ra el lógico "choque cultural" a los niños 
y jóvenes. 

g) Impulsar actividades locales o in
sulares que favorezcan la interacción 
positiva entre turistas y residentes, co
mo forma de estimular las relaciones 
mutuas, la fidelización de los visitantes, 

la mejora de los efectos sociales del tu
rismo y el fortalecimiento de los valores 
históricos-culturales. 

Todas estas propuestas y otras que sur
girán de la reflexión compartida en el 
Libro Blanco, permitirán profundizar en 
el mejor conocimiento y eficaz interre
lación entre turismo y sociedad cana
ria y su lógico correlato funcional: tu
ristas-residentes. 

• 
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El presente capítulo pretende definir, 
esquemáticamente, el marco jurídico 
general y especial que regula el funcio
namiento del sistema turístico canario. 
Es, pues, una sinopsis que nos permi
te profundizar en las claves jurídicas 
que determinan el funcionamiento del 
subsector. 

7.1. El marco legal 

El contexto jurídico que regula el siste
ma turístico canario nos ofrece el si
guiente "bloque jurídico-constitucional": 

a) La referencia, en el Art. 148.1 .18Q de 
la Constitución Española, a la delimita
ción del ámbito competencial en mate
ria turística entre la Administración Cen
tral del Estado y las Administraciones de 
las Comunidades Autónomas. En dicho 
artículo se reconoce la posibilidad de que 
las Comunidades Autónomas, a través 
de sus Estatutos, pueden asumir la 
" ... Promoción y ordenación del turismo 
en su ámbito territorial ... ". 

b) El estatuto de Autonomía de Cana
rias, tanto en su texto de 1982 como en 
el reformado, refleja entre las "compe
tencias exclusivas" de la Comunidad Au
tónoma, en su Artículo 30, la referida la 
turismo: " ... Promoción y ordenación del 
turismo en el Archipiélago .. . ". En el ejer
cicio de dicha competencia, " ... corres
ponderá a la Comunidad Autónoma la 
potestad legislativa, la potestad regla
mentaria y la función ejecutiva ... ". Es, 
pues, una competencia exclusiva. 

c) Su transferencia efectiva a la Comu
nidad Autónoma se incluye en el "primer 

paquete" negociado entre el Gobierno 
de Canarias y el Gobierno Central del 
Estado. Por tanto, la ordenación y pro
moción turística será una de las prime
ras competencias asumidas por la Ad
ministración Canaria. Por ello, ya en la 
Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobier
no y de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en 
su Art. 3.2, se hace referencia a la "Con
sejería de Transportes y Turismo", co
mo el ámbito orgánico y funcional en 
que se residencian dichas competencias 
turísticas. Con posterioridad, en rea
justes del Gobierno, se creará la "Con
sejería de Presidencia y Turismo" para, 
en la actualidad, volver a denominarse 
como en la etapa inicial (1983-1991), 
aunque con el cambio ordinal de "Tu
rismo y Transportes". 

d) La existencia de, al menos, dos gran
des etapas en el proceso de desarrollo 
normativo: 

1983-1993: 
Centrada en la regulación puntal de as
pectos relativos a la oferta alojativa (tres 
Decretos, entre 1986 y 1989); las Agen
cias de Viajes (un Decreto y dos Orde
nes, en 1987-88); a las quejas de los tu
ristas (una Orden, 1989); creación de la 
Escuela Oficial de Turismo de Canarias 
(un Decreto, 1990); y, finalmente, la re
gulación de subvenciones para aloja
mientos rurales (Orden, 1992). No de
bemos olvidar, en este decenio, la 
creación del Consejo Regional de Tu
rismo, la Ley Reguladora del Régimen 
de Disciplina en materia turística, el Re
gistro Regional de Empresas Turísticas, 
las medidas de seguridad y protección 
contra incendios en el ámbito alojativo y, 
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finalmente, la definición de la normati
va inicial aplicable al "time-sharing". 

1994-1997 
Prioritariamente centrada en dos gran
des temas para el sector: las transfe
rencias a los Cabildos Insulares (De
creto 156/1994, de 21 de julio, en ma
teria de promoción y policía turística) y 
el impulso-aprobación de la Ley de Or
denación del Turismo (Ley 7/1995, en 
siglas, LOT). Esta última, como norma 
territorial básica, contó con un largo pro
ceso de elaboración y negociación y, en 
la fase actual, están en proceso de ne
gociación y promulgación de Decretos 
y Ordenes reglamentarias de su desa
rrollo, así como la Ley de Municipios 
Turísticos. 

7.2. El nuevo marco competencial 

A partir de la reciente conclusión del pro
ceso de transferencias y delegaciones 
a los Cabildos Insulares, impulsado ya 
desde 1986 por la primera versión de la 
Ley Reguladora de las Administraciones 
Públicas de Canarias (popularmente, 
"Ley de Cabildos") y perfeccionada a tra
vés de la Ley 14/1990, de 26 de julio, 
sobre igual materia, el "mapa compe
tencial" turístico én nuestra Comunidad 
Autónoma refleja las siguientes "reglas 
de juego" competencial que se detallan 
en la Tabla 7.1. 

Lógicamente, tanto por el posterior de
sarrollo legislativo territorial como por el 
posible proceso de "delegaciones" de 
funciones de competencia autonómica, 
tanto a los Cabildos como a los Ayun
tamientos, nos encontramos ante un 
proceso dinámico y abierto de ajus
tes competencia les en el interior de 
nuestra Comunidad Autónoma. 

• 

7.3. La Ley de Ordenación del Turismo 

Surgida de un largo proceso de nego
ciaciones y diálogos, tanto con las re
presentaciones empresariales del sec
tor como con las diferentes representa
ciones parlamentarias, Cabildos, FE
CAM, etc., la génesis y definitiva apro
bación de la LOT puede considerarse 
como un proceso singular. 

Después de casi cinco años de gesta
ción, en 1995 se promulga la primera ley 
territorial ordenadora de una compe
tencia exclusiva autonómica, transferi
da plenamente a la Comunidad Autó
noma en los albores de la efectiva au
tonom ía canaria (1982-1983). 

¿Qué nos ofrece, como instrumento ju
rídico singular, esta Ley territorial? En 
síntesis, el constituirse como una nor
ma global, multidisciplinar y básica, 
es decir, una norma que exigirá un am
plio, puntual y exhaustivo desarrollo le
gislativo y reglamentario posterior, de 
obligada coordinación, cooperación y 
amplio consenso, institucional y social. 

Ya en la enunciación de sus objetivos 
fundamentales, se refleja este carácter 
omnicompresivo: 

• Regulación general y específica de 
la oferta turística, en la perspectiva 
de Canarias como "unidad de desti
no turístico". 

• Ordenación y fomento de la actividad 
empresarial del sector, tanto en sus 
"formas" de establecimiento como en 
el desarrollo de sus ofertas-actividades. 

• Conservación, protección y aprove
chamiento racional de los recursos na
turales: medio ambiente, paisaje y cul
tura autóctona . 
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Iniciativa legislativa x x 

Representación del Gobierno de Canarias x x 

Apertura y cese de actividades turísticas x 
Apertura y cese de Agencias de Viajes x 
Clasificación de los establecimientos x 

Recepción-sellado de listas de precios x 
Resolución cambios de titularidad empresas x 

Promoción singular del turismo insular x 

Promoción de Canarias como destino x x 

Subvenciones x x 
Créditos estatales x x 

Calendario promocional en el exterior x x 

Planificación y ordenación general x x 

Infraestructuras turisticas x x 

Entidades locales-zonales de fomento del turismo x 

Elaboración Planes regionales x 

Promoción imagen turística de Canarias x x 

Resolución final de expedientes de subvenciones, créditos y ayudas x 

Ordenación normativa del sector 

Estudios sobre el mercado turístico 

Regulación educativa y formativa 

Gestión del Registro General de Empresas Turísticas 

Autorizaciones para el ejercicio profesional 

Fuente: Legislación autonómica. Elaboración propia. 

• Ordenación racional de las infraes
tructuras territoriales y urbanísticas, 
con especial atención a la ordenación 
territorial insular (PIOT) y municipal 
(PGOU y otros instrumentos). 

x 
x 
x 

x 
x 

• Delimitación precisa de las competen
cias de las diferentes Administraciones 
Públicas de Canarias, con especial 
atención al papel de los Cabildos Insu
lares y de los Ayuntamientos turísticos. 
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• Otorgar garantías y máxima protec
ción a los usuarios turísticos, dotados 
de un riguroso "status jurídico" en su 
condición de consumidores. 

Pero, sin duda, las auténticas "claves" 
de la Ley se circunscriben a un conjunto 
de aspectos prioritarios o " ejes cen
trales" de la misma: 

• Convertir al "usuario turístico" en un 
referente obligado, sujeto de dere
chos básicos: información veraz; ca
lidad de los servicios; seguridad; in
timidad y tranquilidad; y, finalmente, 
el ejercicio reglado de su derecho de 
queja y reclamación. 

• Garantizar la eficaz y profesional 
prestación de servicios empresariales, 
a través del principio de la "unidad de 
explotación", objeto de tantas contro
versias y aplazado, "in extremis", en 
su implantación a partir de 1997. 

• Asunción del eje estratégico turismo
medio ambiente, como columna ver
tebral del sistema turístico canario, 
tanto en sus implicaciones urbanísti
cas como ambientales y de usos del 
territorio y sus recursos. 

• La acción promocional polivalente 
que, garantizando el principio nuclear 
de "Canarias, unidad de destino tu
rístico", posibilite la acción oferente de 
los destinos insulares y locales. 

• La definición de los ámbitos compe
tenciales y funcionales de las dife
rentes AA. PP. con incidencia en el 
sector turístico, impulsando los cau
ces de cooperación (Conferencias 
sectoriales y Consejo Regional de Tu
rismo), de participación (Plan Regio
nal de Infraestructuras, Plan turístico, 
ayudas y subvenciones, etc.) y de 
asunción de responsabilidades (com
petencias, prestación de servicios 
mínimos turísticos, etc.). 

• Un riguroso y exhaustivo marco de 
control y sanción, con las debidas 

ID 

garantías procedimentales, capaz de 
actuar como disuasor de las irregu
laridades y superador del amplio 
"margen" del que disfruta la economía 
sumergida. 

• El compromiso de regular, vía ley, el 
funcionamiento de los Municipios 
Turísticos. 

• La disposición a facilitar, en colabo
ración con otras áreas del Gobierno, 
la definitiva regulación del sistema de 
formación y cualificación profesional. 
En particular, lo referente a informa
dores y guías turísticos. 

Una Ley, pues, amplia y, en ocasiones, 
prolija, que deja para el futuro un am
plio campo a los desarrollos normati
vos y, lo que es más importante, a la 
búsqueda de amplios consensos en 
aspectos "claves" para la competitivi
dad del sistema turístico, en todos sus 
ámbitos y expresiones. 

7.4. El contexto administrativo 

Pero, sin duda, el marco normativo y sus 
desarrollos ejecutivos no garantizan, 
"per se", la eficacia de los objetivos con
tenidos en el mismo. 

Se hace necesario perfeccionar, mo
dernizar y agilizar los complejos y di
versos "procesos administrativos" que ja
lonan el difícil camino entre la iniciativa, 
el proyecto y la autorización para su 
puesta en marcha. Un proceso en el que, 
además, inciden diferentes Departa
mentos y áreas funcionales de diversas 
AA. PP., sin un común "manual operati
vo" y ausentes de la necesaria comuni
cación-coordinación-cooperación. 

Por ello, cualquier proceso de descen
tralización y/o desconcentración de 
competencias administrativas debe con
templar no sólo el ámbito del normal 
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conflicto en valoraciones, dotaciones y 
recursos (muy importante, sin duda) si
no, lo que es más sustantivo para el ciu
dadano o agente económico, las fór
mulas de coordinación que garanticen la 
simplificación, eficacia y rapidez de los 
servicios de las diferentes Administra
ciones Públicas. 

La realidad, sin embargo, se aleja, gra
vemente, de un marco accesible y diáfa
no para el ciudadano o agente económi
co y, aún en mayor medida, de un pro
ceso ágil, rápido y económico, como exi
ge la Constitución. Los "bloqueos" buro
cráticos, las tensiones interadministrativas, 
la desigual cualificación de los agentes 
institucionales, los intereses en presen
cia, las "múltiples" trabas procedimenta
les, etc. convierten al proceso adminis
trativo en una agotadora e interminable 
"carrera de obstáculos" que, además, ca
rece de "meta" precisa. Un proceso que, 
sin duda, es potencialmente favorecedor 
del clientismo y las corruptelas. 

¿Qué hacer, pues, ante este cúmulo de 
bloqueos y dificultades? En primer lugar, 
prestar más atención al "cómo" que al 
"qué" de las competencias y funciones 
correspondientes a cada Administración 
Pública. En segundo lugar, garantizar los 
'1Iujos" permanentes de información y co
ordinación, no formal sino cooperativa y 
efectiva, entre áreas y ámbitos adminis
trativos. En tercer lugar, dotando a los ciu
dadanos de "interlocutores únicos" en sus 
relaciones con diferentes Adminis
traciones Públicas concurrentes en un 
proceso administrativo. Finalmente, do
tar al ciudadano de mecanismos efica
ces, rápidos y operativos en la resolución 
de sus demandas administrativas. 

¿Cómo hacerlo? Básicamente, a tra
vés del sistema de "Univentanillas" 
que tanto éxito y positivos resultados 

ha obtenido en los territorios en los que 
se ha ensayado. Una "Univentanilla tu
rística" capaz de alcanzar los siguientes 
objetivos mínimos: 

• Unificar en un sólo interlocutor admi
nistrativo, la relación con el ciudada
no-agente económico. 

• Definir, a través de "manuales opera
tivos" administrativos, los procesos 
más habituales (licencias, autoriza
ciones, registros, informes, etc.) que 
exijan la intervención de más de un 
área o ámbito institucional. 

• Crear una "Comisión Arbitral Institu
cional" capaz de resolver, con rapidez, 
las denuncias y quejas de bloqueos 
administrativos por parte de los ciu
dadanos-agentes sociales. 

• Reducir, al máximo, los tiempos de 
tramitación de los expedientes ad
ministrativos aplicando, con rigor y 
exigencia de responsabilidades, los 
sistemas de "silencio administrativo 
positivo". 

• Definiendo un marco de "autosanción" 
administrativa en los procesos en que 
se detecten irregularidades o bloqueos 
injustificados, con depuración simul
tánea de responsabilidades internas. 

7.5. Un protocolo interadministrativo 

Pero el logro de tan demandados obje
tivos no resulta, en ningún caso, de fá
cil materialización. Entre otras razones, 
por el complejo juego de tensiones-in
tereses existentes en el ámbito relacio
nal de las diferentes Administraciones 
Públicas. Más aún, en un tan abigarra
do y tenso "mapa político-administrati
vo" como el existente en Canarias. 

Por ello, es exigible un cambio profun
do de orientación y ejercicio de la fun
ción administrativa pública. Un cambio 
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que requiere, como punto de partida, un 
compromiso político e institucional 
interadministrativo, capaz de estable
cer unas sencillas, accesibles, ágiles y 
eficaces "reglas de juego" en las rela
ciones interinstitucionales e interadmi
nistrativas. 

Un compromiso que podría materiali
zarse en un "Protocolo interadministra
tivo" que, contando con los marcos nor
mativos disponibles (Ley de Régimen Ju
rídico de las Administraciones Públicas 
de Canarias, Ley del Régimen Jurídico 
y del Procedimiento Administrativo Co
mún, etc), refleje un sistema operacio
nal común, que podríamos denominar un 
"sistema de calidad total" para las Ad
ministraciones presentes en el ámbito 
del Archipiélago. 

Una negociación abierta, generosa y ur
gente entre el Gobierno de Canarias, la 
FECAM, la FECAl y el CES (Consejo 
Económico y Social de Canarias), con 
los apoyos institucionales y técnicos que 
se consideren necesarios (en particular, 
expertos externos y especializados), po
dría definir este "Protocolo" que repre
sentaría, sin duda, un gran salto cuali
tativo en la modernización de las Admi
nistraciones Públicas Canarias, en cla
ves de competitividad y puesta al servi
cio de los intereses sociales. 

Un Protocolo que podría representar pa
ra el sistema turístico, hegemónico en 
su condición de columna vertebral del 
sector servicios y economía canaria, un 
cambio histórico que le situase en el ho
rizonte altamente competitivo del s. XXI. 
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En este amplio Capítulo pretendemos re
flejar, de forma necesariamente sucin
ta, las perspectivas y enfoques relativos 
al sector turístico canario, tanto por par
te de los agentes privados, en su am
plia diversidad, como de las institucio
nes y agentes públicos con incidencia 
significativa en el mismo. Pretendemos, 
pues, ofrecer una visión de las posicio
nes y marco de relaciones que definen 
el "espacio turístico" isleño. 

8.1. La posición de los agentes privados 

Incluimos en este epígrafe tanto a los 
empresarios "troncales" de la actividad 
como al resto de operadores y agentes 
que participan, en diferente grado, en la 
cadena de valor turística isleña. 

8.1.1. El sector empresarial turístico 

En una primera aproximación, se hace 
necesario definir qué entendemos por 
"empresa turística", dada la gran dispa
ridad de expresiones mercantiles yope
racionales presentes en el negocio tu
rístico. Una vez clarificado este aspec
to conceptual, intentaremos determinar 
qué actividades empresariales pueden 
ser encuadradas en dicha rúbrica. 

No resulta, por supuesto, una tarea fá
cil. Entre otras razones, por el carác
ter multisectorial y fluctuante de la ac
tividad, con unos flujos de "valor aña
dido" expansivos y no determinables 
apriorísticamente, que proceden de 
otros sectores y subsectores de la 
economía. Podríamos llegar a afirmar, 
incluso, que el subsector turístico es 

uno de los más definidos en su "tron
co" y de los más indeterminados y com
plejos en sus "ramas". 

¿Qué entendemos por "tronco" del sis
tema turístico? Básicamente, el conjun
to de actividades que tienen por función 
prioritaria y definitoria de su perfil y ob
jeto empresarial la prestación de servi
cios "nucleares": intermediación, trans
porte y alojamiento de los turistas. Es de
cir, los sectores que actúan en el ámbi
to de la "oferta turística": TT.OO.; Agen
cias de Viajes; empresas alojativas de 
todo tipo; empresas promocionales y 
transportes externos (aéreos y maríti
mos, especialmente). De otra parte, en 
las "ramificaciones" del sistema turísti
co podemos establecer, sin duda, dife
rentes "círculos" de incidencia: 

• Un primer "círculo" estaría constitui
do por los servicios complementarios 
más directos: restauración en zonas 
turísticas, transporte turístico interior, 
ocio turístico y comercio en áreas tu
rísticas, empresas de servicios auxi
liares especializadas (limpieza, con
fección, lavanderías, etc.), empresas 
de consultoría y servicios jurídico
financieros, empresas de construc
ción y reparaciones, etc. 

• Un segundo "círculo" se conforma con 
otros servicios-ofertas más amplias: ar
tesanía, oferta histórico-cultural local, 
comercio fuera de las áreas turísticas, 
restauración en general, transportes de 
interconexión con las áreas turísticas, 
empresas de tecnologías informáti
cas y de la comunicación, publicidad, 
publicaciones especializadas, etc. 
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PRODUCTO TURISTICO 

Fuente: Cesar Camison Zornoza. 

• Un tercer "círculo" estaría conforma
do por servicios tangenciales: im
prentas, importadores, sector banca
rio, telefonía, etc. 

Una realidad que, sin una descripción 
exhaustiva, vincula, en diferente grado 
e intensidad la casi totalidad de las uni
dades económicas isleñas al sistema tu
rístico en su conjunto. 

Sin embargo, desde la óptica de este es
tudio, la incidencia sectorial y rol más re-

levante en el sistema turístico isleño lo 
desempeñan, sin duda, los grandes in
termediarios turísticos internacionales 
(TI.OO.) y las empresas alojativas isle
ñas (hoteleras y extrahoteleras, regladas 
o no). Las primeras, ejerciendo una fun
ción de "monopsonio" estratégico entre 
la demanda y la oferta, con múltiples si
nergias y poderosas redes negociales 
(Cías. Aéreas, Cadenas Hoteleras, Agen
cias minoristas, "paquetes turísticos", 
etc.). Las segundas, caracterizadas por 
una historia de ajustes empresariales, 
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cambios de titularidad de la propiedad de 
las instalaciones y sistema de gestión, 
fuertemente debilitadas en su capacidad 
de interlocución en el mercado, por su 
alto índice de fraccionamiento, sin obviar, 
su tradicional minifundismo y desigual 
vertebración económico-empresarial, se
riamente condicionada por la relevante 
presencia de una "economía sumergida" 
que acentúa su superávit oferente (se
gún datos de la SGT, con una oferta su
perior a las 300.000 camas). Sin olvidar, 
por supuesto, la disociación de pers
pectivas e intereses entre las grandes 
Cadenas Hoteleras (españolas o inter
nacionales) y la multiplicidad de PYMES 
isleñas (hoteleras y extrahoteleras). 

El resto de los sectores que conforman 
las "ramas" del sistema turístico acentú
an los rasgos y perfiles empresariales pro
pios del sector alojativo, incidiendo en el 
proceso de forma escasamente articula
da, desigual e inconexa con las claves y 
dinámicas del negocio turístico. El turis
mo es, aún en casos de alta dependen
cia productiva o de prestación de servi
cios, una simple fuente de ingresos que 
fluctúa y cambia sin que exista concien
cia de "vínculo económico" con el "tron
co" o sistema global. Más aún, existe un 
grave divorcio relacional, a pesar de co
existir en el seno de confederaciones em
presariales, de Cámaras de Comercio u 
otras instancias sociales e institucionales. 

Tal "puzzle" empresarial dificulta, sin du
da, el surgimiento de liderazgos signifi
cativos o sinergias de amplio espectro 
entre el subsector y el conjunto de la eco
nomía isleña. Más aún, si las poderosas 
"redes" de intermediación no se integran 
en los ámbitos de confluencia asociati
va o institucional de las Islas, actuando 
como simples mecanismos de "punción" 
sobre la economía del sector, y sin con
trapesos anclados en la realidad local. 

Un ejemplo de esos contrapesos lo re
presenta, en el caso de la economía tu
rística balear, el poderoso "lobby" em
presarial, con un considerable "peso es
pecífico" en el interior de la sociedad is
leña y con una proyección indiscutida, 
tanto a nivel estatal como internacional. 
Otro ejemplo de sinergia, ésta neta
mente empresarial, lo representa la in
tegración de TUI en la Cadena RIU, lo 
que le garantiza a ésta un flujo estable 
y continuado de clientes, al mismo tiem
po que le facilita su expansión e im
plantación mundial. 

Esta desarticulada realidad empresarial 
tiene su inquietante reflejo en la multi
plicidad de interlocutores asociativos. 
Así, un total de cinco Asociaciones 
alojativas, fuertemente "territorial iza
das" (ASHOTEL, ASOLAN, FEHT, Aso
ciación de Empresarios de Hostelería y 
Turismo de Fuerteventura y Asociación 
de Empresarios Turísticos de Lanzaro
te), dos de ellas de ámbito provincial 
(ASHOTEL y FEHT) y dos con presen
cias organizativas en Lanzarote (ASOLAN 
y Asociación de Empresarios Turísticos de 
Lanzarote), mantienen vínculos, confe
derativos o no, con las CEOE provincia
les y con las entidades especializadas de 
ámbito estatal (ZONTUR, FHE, etc.). 

De otra, la aparición de FECAO, cen
trada en la oferta de ocio complemen
taria, y la existencia de importantes Ca
denas y empresas al margen.de la rea
lidad asociativa, conforman un panora
ma que poco tiene que ver con las pre
tensiones estratégicas contenidas en la 
LOT y exigidas por la complejidad 
competitiva internacional, europea y es
tatal del sistema turístico. 

En síntesis, son rasgos definitorios del 
sistema empresarial turístico canario los 
que se enumeran a continuación: 
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a) Debilidad estructural de la oferta alo
jativa, altamente dependiente de los 
grandes TI.OO. europeos, así como pri
sionera de sus propias tensiones y de
bilidad intrínseca. 

b) Escasez de "ámbitos de encuentro" 
empresarial, capaces de potenciar el 
"peso" específico del empresariado tu
rístico isleño, de una parte, y del apro
vechamiento de las sinergias estratégi
cas y relacionales con las AA.PP, de otra. 

e) Ausencia de "liderazgos" empresa
riales con capacidad de ejercer funcio
nes de innovación y emulación sectorial. 
Multiplicidad de "liderazgos locales", ha
bitualmente cuestionados. 

d) Dispersión y debilidad de las es
tructuras asociativas empresariales, 
aunque se percibe una cierta mejora es
tratégica en los últimos tiempos. En par
ticular, en la mayor fluidez relacional de 
las principales asociaciones alojativas. 

e) Peligroso divorcio, cuando no fuerte 
tensión relacional, entre los agentes del 
sector y las Administraciones Públicas. 
Es especial, con la Administración Au
tonómica, lo que lleva a fortalecer la "te
rritorialización" de la acción de fomento 
turístico, vehiculizada a través de los Pa
tronatos y servicios de los Cabildos más 
dinámicos. Una tensión permanente, 
pues, en el ámbito de la acción promo
cional exterior. 

f) La desigual rentabilidad de los ofe
rentes turísticos isleños, con especial 
incidencia en las estructuras empre
sariales con un mayor índice de gas
tos fijos (instalaciones, personal, cos
tes indirectos, etc.), según la tipología 
de las "cuotas de mercado" y su ca
pacidad de gasto. 
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El desigual rol y compleja posición es
tratégica del empresariado en el siste
ma turístico canario requiere, con ur
gencia, un profundo replanteamiento an
te los retos de competitividad acentua
da en el negocio turístico y la necesi
dad de "reposicionarse" en el seno de 
la sociedad y empresariado canario. 

8.1.2. El resto de los operadores tu
rísticos 

Si la situación es compleja en cuanto 
margen empresarial de los principales 
"interlocutores" en el ámbito del "tronco" 
de la actividad turística, no resulta más 
optimista la que se refleja en el caso de 
otros operadores turísticos. 

La crisis permanente de la mayoría de 
las Agencias de Viajes, constreñidas a 
un raquitismo estructural ante la hege
monía de los TT.OO. y sus Agencias mi
noristas, propias o concertadas, se 
acentúa por otras razones de naturale
za económico-empresarial. De una par
te, la saturación de servicios de inter
mediación en un mercado reducido en 
expectativas de viajes y turismo como 
el isleño (apenas reducido a una inter
mediación escasamente rentable, de ex
pedición de billetes aéreos y marítimos), 
que se agrava por el ingreso, poco 
evaluado, de nuevas agencias o el pe
so determinante de otras con vínculos 
externos (Marsans-Spanair-TI.OO.; Hal
cón-Air Europa; Ultramar Express-TUI; 
etc.). Un panorama empresarial que tie
ne su lógico reflejo disgregatorio en el 
ámbito asociativo, tanto a nivel canario 
como estatal. Dos Asociaciones provin
ciales, integradas en la FEAAV (Fede
ración Española de Agencias de Viajes), 
constituida en 1979 y de la que ambas 
fueron promotoras, juntamente a las de 
Alicante, Benidorm, Cataluña, Cádiz y 
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Valencia y que en la actualidad ha inte
grado a la UNAV (Unión Nacional de 
Agencias de Viajes, creada en 1977 y 
con 192 Casas centrales en 1991), con 
un peso determinante de las entidades 
receptivas. Existen, así mismo, otras 
Asociaciones como ADAVE, de ámbito 
estatal, y algunas de ámbito autonómi
co (v.g.: la Asociación Catalana de Agen
cias de Viajes o la Unión Madrileña de 
Agencias de Viajes -ACAV y UMAV
respectivamente), junto a las de ámbi
to europeo (ECTAA, Agrupación Euro
pea de Asociaciones de Agencias de Via
jes o la británica ASTA) e internacional 
(FUAAV, Federación Universal de Aso
ciaciones de Agencias de Viajes). 

En el sector del transporte, al margen del 
peso determinante de las cías. charters 
europeas, en su mayoría vinculadas o 
con acuerdos especiales con los princi
pales TI.OO., hay que destacar, en el 
ámbito del transporte aéreo español, la 
entidad AECA (Asociación Española de 
Compañías Aéreas) y en el marítimo, 
ANAVE, (Asociación Naviera Española), 
a la que se integran la mayoría de ope
radores portuarios isleños (navieros y 
consignatarios). Por contra, sí existen en 
Canarias multiplicidad de Asociaciones 
del transporte terrestre (transporte re
gular y discrecional de guaguas; Aso
ciaciones de taxis y autoturismos; Aso
ciación de empresas de coches de al
quiler, sin conductor, etc.). Es éste últi
mo, un sector con gran inestabilidad em
presarial y alto índice de minifundismo. 

En el ámbito del trabajo autónomo-pro
fesional debemos destacar la existencia 
de los Colegios Profesionales de TEAT 
(Titulados en Empresas y Actividades 
Turísticas), Asociaciones de Guías 
Turísticos y la vinculación de algunos 
Directores de Hotel a la Asociación Na
cional que los agrupa. Dichos sectores 

profesionales carecen de peso especí
fico relevante en el funcionamiento glo
bal del sector, siendo su principal ámbi
to de proyección, en el caso de los de 
los TEAT, a través de las Asociaciones 
Hoteleras. 

El resto de operadores no aparecen vin
culados a ninguna asociación turística 
o, en la inmensa mayoría de los casos, 
carece de cualquier tipo de vinculación 
estable, más allá de la puramente mer
cantil, con el sector. 

8.1.3. Los grupos de iniciativa social 

Cabe situar en este apartado a las Aso
ciaciones de carácter no institucional 
(v.g.: los CITs o las Asociaciones de Ami
gos), vehiculizados a través de la le
gislación de entidades sin ánimo de lu
cro y cuya finalidad es fomentar y me
jorar el acervo turístico de las zonas en 
las que se implantan. Su carácter zonal 
o municipal les convierte en ámbitos de 
coincidencia de diferentes sectores in
teresados en estimular el papel com
petitivo de una comarca o municipio co
mo microdestino turístico. Los CITs tie
nen un cierto peso, como canalizadores 
de iniciativas y emisores de opiniones, 
sobre la problemática del sector. 

Según datos ofrecidos por los Patro
natos de Turismo de las Islas, Canarias 
cuenta con un total de 18 CITs distri
buidos de la siguiente manera: Teneri
fe: 9; Gran Canaria: 6; Fuerteventura: 
1; La Palma: 1; La Gomera: 1. 

8.1.4. Los medios de comunicación 
social 

Juegan un simultáneo papel de medios 
de información y de presión político
institucional, en la medida que facilitan 
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la presencia de intereses diversos, vin
culados al sistema turístico isleño. 

En los últimos tiempos, el reflejo de los 
problemas o inquietudes del subsector 
tiene un mayor peso y continuidad en la 
información de los principales diarios is
leños, siendo raro el día en que no apa
rece alguna noticia turística. Existen, 
además, algunos periódicos en inglés y 
alemán, así como periódicas ediciones 
monográficas encartadas en los diarios 
de mayor difusión. Una reciente inicia
tiva, pretende cubrir el espacio de un pe
riodismo especializado. 

La radio, más alejada de la actividad del 
sector, acoge, en algunos casos, pro
gramas especializados en el tema tu
rístico. La TV mantiene una cierta dis
tancia con la problemática del sector 
(salvo la información de agencia), aun
que la irrupción de las cadenas locales 
privadas supone una mayor incidencia 
temática, sin duda, a la búsqueda de "ni
chos" de publicidad sectorial. 

Hay que resaltar, sin duda, la existen
cia de una Revista del CIT de S.C. de 
Tenerife y algunas publicaciones, regu
lares o no, de Asociaciones y entidades 
del sector. 

Es, pues, una actividad de escasa en
tidad sectorial, ocasionalmente alterada 
por coyunturas críticas o noticias sobre 
los flujos cuantitativos y la competencia 
entre Islas. 

8.2. La posición y rol de las Adminis
traciones Públicas 

La singularidad y complejidad estruc
tural y empresarial del sector otorga, sin 
lugar a dudas, un papel preponderan
te y, en ocasiones, determinante, a las 
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incidencias de las AA.PP. en el sistema 
turístico canario. 

¿Cómo se materializa dicha incidencia? 
De una parte, a través de la "punción" 
normativa y administrativa. De otra, en 
la actuación de los organismos y enti
dades de iniciativa pública, creados pa
ra impulsar la acción promocional en los 
mercados emisores o la de carácter for
mativo. En otros casos, a través del po
deroso instrumento que representa la 
aplicación de la legalidad y sistemas de 
control urbanísticos y medioambientales. 
Finalmente, en la función estimuladora 
de la actividad económica que se vehi
culiza por las inversiones, subvenciones, 
créditos blandos y minoraciones fiscales. 
Sin olvidar, por supuesto, la función eco
nómica directa que se canaliza a través 
de las Empresas públicas o por la ge
neración de un "nicho" de actividades po
tencialmente turísticas (viajes adminis
trativos, reuniones institucionales, etc.). 

En este epígrafe trataremos de analizar, 
muy brevemente, como se proyecta y 
materializa este decisivo rol sectorial de 
las AA. PP. canarias. 

8.2.1. El Gobierno y la Administración 
Autonómica 

A pesar del reordenamiento compe
tencial operado recientemente (ponde
rado en un apartado precedente), el 
"peso específico" del Gobierno y Ad
ministración Autonómica sigue siendo 
preeminente. ¿En qué aspectos se re
fleja esta incidencia?: 

a) En la capacidad de ordenación y re
gulación del sector, a través de los de
sarrollos legislativos, horizontales y ver
ticales, requeridos por la LOT. No me
nos de veinte desarrollos reglamentarios 
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y, al menos, cinco legislativos, están aún 
pendientes de su instrumentación y tra
mitación gubernamental o parlamenta
ria. A modo puramente enunciativo: 

Reglamentarios: 
Entre otros, los siguientes: derechos 
de los usuarios turísticos; derecho a 
la intimidad y tranquilidad; clasificación 
de alojamientos; estándares de urba
nización turística; unidad de explota
ción; intermediación turística; fomen
to de actividades complementarias y/o 
alternativas; regulación de la imagen 
de marca turística; entidades colabo
radoras de la conservación; etc. 

Legislativos: 
Esencialmente, los relativos a la re
gulación de los Municipios Turísticos; 
modificación de la Ley de Planes de 
Ordenación Insulares; los ajustes en 
la legislación urbanística de suelo rús
tico y urbanización diferida; los ajus
tes entre la LOT y la LEN; la legisla
ción sobre formación turística; etc. 

De fomento: 
Básicamente los siguientes: Plan Re
gional de Infraestructuras; Plan Sec
torial turístico; Programas de fomen
to; Promociones de la imagen y mar
ca turística; Comisión para la Forma
ción Profesional; etc. 

De participación: 
Potenciación e instrumentación del 
Consejo Regional de Turismo, las 
Conferencias Sectoriales y las Comi
siones Mixtas de transferencias con 
los Cabildos Insulares. 

b) En el apoyo a la reconversión es
tructural del sector, al objeto de lograr 
su plena competitividad y modernización, 
en cumplimiento de los mandatos con
tenidos en el REF y la LOT: 

• Coste de la insularidad (Art. 3.1 del 
REF). 

• Libertad de transportes y servicios (Art. 
4 Y 5 del REF). 

• Liberalización de las telecomunicacio
nes y sus precios (Art. 9 Y 10 del REF). 

• Precios de la energía y el agua, con 
especial atención a la desalación y 
al uso de energías renovables, en 
clave de desarrollo energético me
dioambiental y ahorro' (Art. 11,16 Y 17 
del REF). 

• Financiación de infraestructuras es
tratégicas, en clave de mejora sus
tancial del "stock de capital público fi
jo" (Art. 12 del REF). 

• Impulso decisivo a la "promoción tu
rística", atendiendo al carácter estra
tégico del turismo en la economía ca
naria, en clave de incentivos a la in
versión, dirigidos a la reconversión y 
modernización de su planta alojativa 
y formas alternativas de turismo (Art. 
19 del REF). 

• Diferenciación de "Canarias" en las 
campañas de promoción turística ex
terior que realice el Estado (Art. 19.3 
del REF). 

• La formación y cualificación profesio
nal del mercado laboral (Art. 19.2, 21 
Y 23 del REF). 

• Plan Especial de Infraestructuras, con 
participación estatal, de la C.A. de Ca
narias y de las Corporaciones Loca
les en áreas turísticas (D.T. 3ª del REF 
y Art. 10 de la LOT). 

• Plan sectorial en materia turística, a im
plementar en actuaciones de fomen
to, consolidación de la imagen de Ca
narias en el exterior y acciones espe
cializadas (Art. 10, 52, 53, 54 Y 55 de 
la LOT). 

c) En el desarrollo de actuaciones in
tegradas, de ámbito gubernamental, en 
torno a los Ejes 1 y 2 del PDCAN: 
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• Articulación de los desarrollos de la 
LEN con la LOT, en cuanto a los usos 
turísticos de los Recursos Naturales 
protegidos o protegibles (Art. 56, 57, 
65 Y 66, entre otros, de la LOT). 

• Coordinación entre las previsiones ur
banísticas de la LOT con la legislación 
urbanística (PIOTs, suelo rústico, ur
banización diferida, disciplina urbanís
tica, etc.) y de planeamiento municipal 
(PGOU, normas subsidiarias, etc.). 

• Coordinación de las áreas guberna
mentales vinculadas a la mejora de la 
calidad ambiental (industria, obras pú
blicas, urbanismo, medio ambiente, tu
rismo, transportes, sanidad, etc). 

• Coordinación con Educación, Univer
sidades y Trabajo al objeto de imple
mentar acciones conjuntas en mate
ria de formación, titulaciones, etc (Art. 
52 Y 68 de la LOT). 

• Coordinación con Agricultura y Consu
mo a los efectos de estudiar los im
pactos agrarios del turismo (Art. 54 Y 57 
de la LOT), tanto en los usos del terri
torio como en los consumos turísticos. 

• Con los Cabildos y Ayuntamientos tu
rísticos, a los efectos de integrarlos en 
los procesos de competencias-funciones 
compartidas previstas en la Ley (Art. 5 
al 9 de la LOT y Decreto de Trans
ferencias a los Cabildos Insulares). 

d) En el estudio de actuaciones con
ducentes a la optimización y máxima 
rentabilidad de los fondos estatales yeu
ropeos disponibles en los MCA (Marcos 
Comunitarios de Apoyo de la UE) y Pro
gramas específicos. Un estudio de ren
tabilidad que debe incluir las subven
ciones, ayudas, exenciones fiscales y 
créditos blandos para el sector. 

El Gobierno y Administración autónoma, 
una vez traspasadas a los Cabildos las 
funciones básicas de gestión y control 
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de "policía turística", están en mejores 
condiciones para concentrar sus es
fuerzos en el desarrollo de la LOT y en 
el diseño de un Plan de Competitividad 
para el sector turístico canario. 

e) La mejora de la incidencia sectorial 
de sus empresas públicas (HECANSA 
y SATURNO), dado su enorme poten
cial para favorecer, en el contexto de la 
LOT y estrategias turísticas globales, un 
posicionamiento más favorable de la 
oferta canaria. 

En definitiva, pues, un amplísimo yexi
gente ámbito de actuación en que las 
AA.PP, en su conjunto, y la Adminis
tración de la Comunidad Autónoma, es
pecialmente, deben adoptar decisiones 
relevantes. 

8.2.2. Los Cabildos Insulares 

Una vez asumido estatutariamente su 
papel como instituciones de la Comu
nidad Autónoma y órganos de gobierno 
y representación del Gobierno y Admi
nistración de Canarias en el respectivo 
ámbito insular, los Cabildos Insulares es
tán en condiciones de producir un giro 
significativo en sus incidencias sobre el 
sector turístico. ¿Cuáles pueden ser las 
prioridades a establecerse? Desde una 
simple perspectiva técnica -que no po
lítica o de oportunidad, que correspon
de a los responsables institucionales
parece importante resaltar: 

• Culminar, con la máxima urgencia y 
consenso social posible, el diseño e 
instrumentación de los correspon
dientes PIOTs. Una tramitación que de
be perfeccionarse con las aportacio
nes contenidas en la LOT y LEN. 

• Estabilizar y mejorar, en profundidad, 
los servicios técnicos y administrativos 
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vinculados al ejercicio de las compe
tencias transferidas. 

• Impulsar los estudios territoriales 
especializados sobre la dinámica 
del sector turístico, con especial 
sensibilidad para vincular las estra
tegias territoriales a los Planes de ac
ción autonómicos. 

• Perfeccionar la capacidad de Patro
natos y/o empresas mixtas de pro
moción, al objeto de dotarles de la má
xima operatividad administrativa y 
promocional, en clave de gestión em
presarial avanzada. 

• Impulsar, con decisión, los Planes de 
Excelencia y de Calidad Turística, al 
objeto de facilitar los ajustes de la 
oferta a las nuevas tendencias de la 
demanda. 

Los Cabildos Insulares, por su relevan
te posición estratégica, política y terri
torial, deben facilitar el mejor posicio
namiento de sus "destinos" y "áreas tu
rísticas", en estrecha colaboración con 
los agentes privados del sector y las Ad
ministraciones municipales. 

Sin duda, por la mayor proximidad a la 
realidad social y territorial, su actuación 
en funciones de "policía turística" pue
de coadyuvar a la eliminación de "bol
sas de economía sumergida", supera
ción de la alegalidad de un importante 
segmento de la oferta alojativa y una me
jor "zonificación" de la oferta turística, 
alojativa y complementaria. 

Algunos Cabildos (en especial, los de Te
nerife y Gran Canaria) vienen ejercien
do una función "motriz" en el desarrollo 
promocional y en las acciones de apo
yo al sector privado. La pionera Socie
dad de Promoción Exterior de Tenerife, 
participada por el sector, es un buen 
ejemplo de experiencias altamente 
positivas, al igual que el impulso a los 

Planes de Excelencia Turística y Hote
lera, en el contexto del Plan FUTURES, 
considerados como "ejemplos a emular" 
en otros destinos turísticos españoles. 

Un papel estratégico decisivo en la de
finición y ejecución de un Plan de mejo
ra de las infraestructuras turísticas (en es
pecial, las de carácter complementario) 
y en la ordenación de los recursos tu
rísticos (particularmente, los naturales de 
real o potencial uso turístico). 

8.2.3. Los Municipios Turísticos 

Que los Municipios desempeñan un pa
pel relevante en la dinámica cotidiana de 
los diferentes territorios, no es una no
vedad. Mucho menos, el rol estratégico 
que les corresponde desempeñar a 
aquellos con relevancia turística en el 
ámbito de nuestra Comunidad Autóno
ma. Sin embargo, hasta la reciente apro
bación de la LOT, tal papel no ha sido 
canalizado ni reforzado desde las 
Administraciones Públicas supramuni
cipales, favoreciéndose así, un peligro
so "divorcio" entre los diseños de planes 
y estrategias estatales, autonómicas e 
incluso insulares, con las políticas de 
"hechos consumados" o de forzada res
puesta ante los estímulos y demandas 
económicas ejercidas por algunos de 
ellos con mayor "peso específico" en el 
sector turístico canario. 

En la actualidad, un total de veinticinco 
Municipios isleños, ubicados en las sie
te Islas, con desigual tradición e inci
dencia en la oferta turística, configuran 
el "mapa turístico local" de la Comuni
dad Autónoma. De ellos, unos catorce 
concentran casi el 90% del VAB turísti
co, el 85% del empleo y casi el 95% de 
la oferta turística del Archipiélago. A pe
sar de esta indiscutible hegemonía, 
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hemos incluido a los once restantes por 
tres razones esenciales: su disponibili
dad de suelo calificado o planeado co
mo de uso turístico; el inicio de un em
brión de actividad turística en su térmi
no; y, finalmente, las posibilidades de 
ofrecer un turismo alternativo y/o com
plementario que ejemplifique los están
dares de calidad formulados, aún en su 
ambigüedad, en la LOT. 

Pero, ¿en qué contexto jurídico-com
petencial se asienta este protagonismo? 
Esencialmente, en dos factores: en el 
protagonismo urbanístico de los Muni
cipios y en el reconocimiento a su "en
tidad diferencial" en la LOT. Más aún, 
a la necesidad de contemplar su com
pleja realidad socioeconómica y de cos
tes presupuestarios en la creación, man
tenimiento y reposición de infraestruc
turas y servicios básicos para garanti
zar la calidad y competitividad del pro
ducto y destino turístico. Por ello, resulta 
de una lógica aplastante el mandato 
contenido en la D.A. 2ª de la LOT, re
lativa a la promulgación de un Estatu
to de los Municipios Turísticos y que si
gue constituyendo, a partir de la pre
sentación de un Primer Borrador de Ley, 
un ámbito polémico y de intenso deba
te entre la FECAM y el Gobierno de Ca
narias. Un Borrador que pretende arti
cular y vehiculizar los mandatos conte
nidos en la LOT: 

• La orientación turística "expresa" del 
dominio y servicios públicos. 

• La determinación de medidas fisca
les y de financiación que " ... permitan 
la prestación de servicios de calidad 
suficiente ... ". 

• La identificación de los núcleos turís
ticos, así como la conservación y di
versificación de sus atractivos. 

• Un tratamiento especial y singularizado 
a los "núcleos" turísticos separados del 
casco urbano. 

• La creación de "órganos específicos 
de participación ciudadana", propios 
de los barrios y enclaves netamente 
turísticos. 

Sin embargo, algunos contenidos del Bo
rrador son objeto de serio cuestiona
miento. En especial, los relativos a la dis
crecionalidad en el otorgamiento de la 
condición turística a los Municipios que no 
cumplan los requisitos esenciales o la au
sencia de concreciones en materia eco
nómica y financiera. Se expresan quejas, 
desde los Ayuntamientos y la FECAM, de 
que se incrementan las obligaciones de 
servicios y prestaciones básicas sin pre
cisar las fuentes de financiación. 

Otro aspecto, no menos relevante, lo 
constituye el dilema urbanístico-turísti
co o, lo que es lo mismo, la presión mu
nicipal por expandir, vía revisiones del 
planeamiento, el suelo de uso turístico. 
Un tema que choca, frontalmente, con 
la mayoría de previsiones de los PIOTs 
y, por supuesto, con las propias orien
taciones y mandatos contenidos en la 
LOTy LEN. 

Sin embargo, algunos Ayuntamientos se 
quejan de que poner cortapisas a sus po
sibles ampliaciones de usos del suelo 
puede suponer hacia el futuro, conde
narles a no poder beneficiarse de los in
puts turísticos y, lo que es más razona
ble, a debilitar sus Haciendas en razón 
de las pérdidas de población o las difi
cultades complementarias que repre
sentan las lógicas limitaciones impuestas 
por los Espacios Naturales Protegidos. 

El debate, además, está de plena ac
tualidad. El cuestionamiento de la Ley 
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del Suelo, por Sentencia del T.C., y la 
aceleración en los procesos de culmi
nación de los PIOTs, está reabriendo una 
fuerte polémica pública, cargada de va
loraciones y agravios comparativos te
rritoriales, que puede "bloquear", de fac
to, las virtualidades y potencialidades de 
la LOT. ¿Qué hacer ante este "reverde
cer" de viejas tensiones? ¿Cómo coho
nestar intereses legítimos y evitar, así, 
el enmascaramientos de otros, que no 
lo son tanto? 

Porque lo que sí resulta incuestionable 
es que no podemos, ni debemos, posi
bilitar una dinámica como la experi
mentada en el Archipiélago en la etapa 
1960-1973, con sus extensiones hasta 
bien avanzada la década precedente. 
Una nueva crisis estructural del sistema 
turístico, con un desfase más agudo en
tre oferta-demanda, puede situar al ne
gocio turístico isleño en un auténtico "ca
llejón sin salida". Algunos datos, real
mente significativos, pueden ayudarnos 
en esta reflexión: 

a) La simple hipótesis de la puesta en 
activo del suelo planeado como turísti
co en los Municipios con planeamientos 
consolidados vigentes, nos situaría en 
índices de rentabilidad catastróficos pa
ra la oferta turística canaria. Una simple 
observación de la Tabla 8.1 , no deja lu
gar a dudas. En ambas hipótesis se exi
girían, a niveles de ocupación acepta
bles, cifras mínimas entre 35-45 turis
tas/cama suplementaria a la actualmente 
ofertada. 

b) La existencia de una oferta real de 
plazas, en régimen de economía su
mergida, que los sondeos oficiales sitúan 
en torno a las 300.000 en todo el Ar
chipiélago (un análisis de la SGT la eva
luaba en algo más de 600.000, cifra que 

nos parece excesiva). Una realidad que, 
en cualquier caso, ejerce una función 
de competencia desleal y quiebra los 
frágiles equilibrios entre la oferta y la po
derosa intermediación en la demanda 
isleña. Los datos sobre ofertas munici
palizadas y zonificadas, puestas en re
lación con los desiguales índices de 
ocupación, deben constituir un obliga
do referente para la reflexión sectorial 
y social. Las Tablas 8.2 y 8.3 nos re
flejan el actual nivel de oferta hotelera 
y extrahotelera en los veinticinco Mu
nicipios estudiados. 

e) La constatación en la Tabla 8.1 del 
elevado índice de suelo planeado que 
coincide con el calificado como turísti
co (ocho Municipios), o que se aproxi
ma al índice máximo de uso (otros seis 
Municipios). 

d) La importancia creciente de la ofer
ta de "multipropiedad", objeto de una 
amplia y aún no resuelta polémica so
bre sus reales efectos en el sistema tu
rístico isleño. 

Pero para completar esta reflexión re
sulta interesante aproximarnos a dos 
perspectivas actuales de los Municipios 
turísticos. De una parte, la importancia 
económica y productiva, sin obviar el em
pleo generado, por la actividad de los 
Municipios escogidos (Tablas 8.4 y 8.5) 
Y la no menos interesante de los flujos 
residenciales-laborales vinculados a los 
principales "focos" turísticos territoriales. 
El contraste de ambas informaciones 
nos permite expresar algunas conside
raciones de interés: 

• Resulta indiscutible la posición pre
valente de los Municipios turísticos, a 
niveles de VAS y renta "per capita", 
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en comparación con los Munipios no 
turísticos y promedios insulares. 

• La importante atracción y "proyección" 
económica y sociolaboral que ejercen 
los núcleos turísticos sobre el conjunto 
de las áreas insulares, en general, y 
de los ámbitos municipales comarca
les, en particular. 

La contrastación de estos datos nos 
obliga a concluir que se requiere, en 

Total municipios 

Suelo de uso turístico (1993) 

Total de plazas(1 993) 

Estancia mediaJanual(1993) 

N° total de turistas (1993) 

3.096'65 Has 

principio, un análisis mucho más pro
fundo y detallado sobre la influencia re
al de los núcleos turísticos sobre los ni
veles de ingresos-gastos municipales, 
de atractividad económica y flujos de 
renta salariales del resto de los Muni
cipios "no turísticos". Sin olvidar, por su
puesto, las "punciones" en el gasto tu
rístico que representan las excursiones, 
restauración y compras comerciales fue
ra de los ámbitos netamente turísticos. 

26 

Has. uso turístico 11.393'26 

Has. urb. turística 6.547'71 

Has. Planeadas 9644'36 

Municipios turísticos 294.923 

Total Canarias 337.975 

9' 4 días/turista 

7.415.573 

Ocupación teórica 100% 5.988.970'62 Ocupación teórica 100% 9.371.378'80 

5.090.764'50 7.965.890'30 

Ocupación real (1993) 74'72% 4.474.958 turistas Ocupación real (1993) 74'72% 7.002.229'36 turistas 
~--------------4 

3.803.819 turistas 5.952.113'23 turistas 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia . 
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San Bartolomé de Tirajana 39 43 47 47 45 41 41 41 41 41 

Mogán 15 19 24 27 28 21 22 23 23 23 

Agaete 2 2 2 2 o o o o o 

Telde 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Las Palmas de G.C. 111 112 105 103 93 106 101 90 90 89 

Tías 4 8 10 11 11 11 11 11 10 10 

Teguise 3 6 6 6 7 4 4 4 4 4 

Yaiza 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 

Arrecife 6 8 7 13 8 15 15 15 14 14 

La Oliva 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 

Antigua O o o o o o o o o o 

Pájara 10 13 15 18 19 14 16 16 16 18 

Puerto de la Cruz 83 85 82 78 72 71 71 71 71 71 

Adeje 20 23 26 28 28 28 28 28 28 28 

Arona 38 40 41 40 41 41 41 41 41 41 

Granadilla 6 7 7 8 10 9 9 9 9 9 

Santiago del Teide 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

San Miguel O o o o o o o o o o 

Guía de Isora 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

Santa Cruz de La Palma 5 7 8 9 8 8 8 8 8 8 

Los Llanos 7 5 7 6 8 8 8 8 8 8 

Breña Baja O o 

Valle Gran Rey 4 5 7 5 5 6 6 6 6 6 

Frontera 4 8 8 8 8 9 9 12 12 12 

Valverde 10 7 6 6 6 5 5 6 6 6 

Fuente: Consejería de Turísmo y Transportes. Elaboración propia. 
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San Bartolomé de lirajana 407 443 438 450 463 462 460 457 456 454 

Mogán 130 156 176 188 199 181 173 172 171 171 

Agaete 3 3 3 3 3 

lelde o o o o o o o o 

Las Palmas de G.C. 134 133 82 77 73 108 95 92 90 89 

lías 118 157 164 184 193 158 158 156 145 150 

leguise 6 14 23 30 35 23 23 23 25 27 

Yaíza 4 16 18 21 21 17 17 15 15 16 

Arrecífe 7 6 2 2 2 5 5 5 4 4 

La Oliva 10 28 52 64 73 38 40 40 43 44 

Antigua 8 17 20 25 10 10 10 12 14 

Pájara 23 36 46 50 50 30 32 32 34 34 

Puerto de la Cruz 55 49 42 42 46 46 46 39 39 39 

Adeje 43 73 91 94 88 98 98 63 63 63 

Arona 74 99 147 144 126 203 203 83 83 83 

Granadilla 22 24 30 30 30 32 32 26 26 26 

Santiago del leide 10 13 21 23 20 20 20 18 18 18 

San Miguel o o 8 9 6 7 7 6 6 6 

Guía de Isora o 4 4 3 2 2 2 2 2 

Santa Cruz de La Palma 3 3 3 3 4 4 3 3 3 

Los Llanos 2 8 34 41 36 34 34 35 38 38 

Breña Baja 6 9 16 17 18 18 18 18 19 19 

Valle Gran Rey 57 67 81 85 105 107 107 117 121 121 

Frontera 5 8 9 10 13 15 15 17 16 16 

Valverde o o 2 3 2 2 3 3 

Fuente: Consejeria de Turismo y Transportes. Elaboración propia. 
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Mogán 2.008 3.198 5.057 5024 5.476 3.168 3.168 5.290 5.290 5.290 

Agaete 52 61 61 61 61 o O O o O 

Telde 74 77 236 236 236 236 236 236 236 236 

Las Palmas de G.C. 9.220 9.403 9.093 8.769 7.797 8.625 8.314 7.865 7.865 7.823 

Tías 1.668 3.821 4.888 5.101 5.346 5.681 5.681 5.681 4.593 4.593 

Teguise 2.117 3.095 3.097 3.261 3.901 2.704 2.074 2.074 2.704 2.704 

Yaiza 1.337 1.357 2.717 3.249 3.516 2.796 2.796 2.796 2.796 2.796 

Arrecife 722 722 718 657 493 848 848 848 562 562 

La Oliva 1.450 1.450 1.490 1.629 1.629 1.635 1.635 1.635 1.635 1.635 

Antigua o O O O O O O O O O 

Pájara 2.969 3.858 4.639 5.996 7.392 4.996 6.629 6.882 6.882 7.485 

Puerto de la Cruz 14.404 17.013 17.244 16.750 16.244 16.836 16.836 16.834 16.834 16.834 

Adeje 9.569 13.639 15.619 15.670 15.792 16.435 16.435 16.435 16.435 16.435 

Arona 15.769 8.805 17.874 18.650 18.226 18.226 18.226 18.226 18.226 

Granadilla o 422 470 512 124 961 961 961 961 961 

Santiago del Teide 1.152 1.212 1.273 1.273 1.273 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 

San Miguel o o o O O O O O O O 

Guía de Isora 78 78 81 81 81 82 82 82 82 82 

Santa Cruz de La Palma 388 432 588 672 428 431 431 431 431 431 

Los Llanos 162 79 168 160 787 787 787 793 793 793 

Breña Baja O O O O O O O O O O 

Valle Gran Rey 52 60 123 89 89 89 89 89 89 89 

Frontera 33 75 83 93 93 102 102 144 144 144 

Valverde 252 204 188 188 188 186 186 198 198 198 

Fuente: Consejería de Turismo y Transportes. Elaboración propia. 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

3



San Bartolomé de Tirajana 

Mogán 16.074 21.069 22.171 23.749 27.556 25.183 24.308 22.527 22.392 22.392 

Agaete 288 288 252 252 252 44 44 44 44 44 

Telde 40 40 O O O O O O O O 

Las Palmas de G.C. 7.330 7.318 5.128 4.799 4.349 5.926 5.351 5.161 5.035 4.811 

Tías 19.695 25.084 27.329 30.042 31.498 27.778 27.778 27.494 21.799 22.519 

Teguise 2.857 4.398 6.205 9.227 10.379 7.759 7.759 7.759 6.519 6.971 

Yaiza 572 1.803 2.011 4.017 3.555 3.724 3.724 3.724 2.854 3.269 

Arrecife 393 358 197 197 197 224 224 224 241 241 

La Oliva 1.288 3.352 5.196 8.805 10.362 3.950 4.310 4.310 4.695 5.191 

Antigua 1.364 2.754 4.920 5.899 7.444 2.978 2.978 3.380 4.127 4.526 

Pájara 2.874 5.788 8.082 9.728 9.930 5.892 6.294 6.294 7.480 7.480 

Puerto de la Cruz 9.589 9.729 10.052 9.834 10.138 8.801 8.801 8.798 8.798 8.798 

Adeje 9.167 16.555 20.417 21.492 21.968 19.727 19.727 18.808 18.808 18.808 

Arana 11.773 15.744 20.916 20.710 22.416 23.630 23.630 22.130 22.130 22.130 

Granadilla 682 925 1.418 1.418 1.202 1.219 1.219 1.119 1.119 1.119 

Santiago del Teide O 2.066 3.274 3.571 2.779 2.565 2.565 2.775 2.775 2.775 

San Miguel O O 2.741 3.798 843 1.801 1.801 1.871 1.871 1.871 

Guía de Isora O 20 705 705 85 38 38 48 48 48 

Santa Cruz de La Palma 141 92 140 140 140 144 144 135 135 135 

Los Llanos 44 124 712 853 1.149 664 664 1 .186 1.286 1.286 

Breña Baja 168 299 1.859 2.084 2.047 1.958 1.958 1.989 2.037 2.037 

Valle Gran Rey 789 1.201 1.573 1.914 2.081 1.857 1.857 2.189 2.515 2.515 

Frontera 104 143 156 168 200 243 243 305 295 295 

Valverde O O 52 76 48 29 29 50 68 68 

Fuente: Consejería de Turismo y Transportes. Elaboracíón propía. 
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San Bartolomé de Tirajana 

Mogán 8.688 10.398 10.431 0'41 0'97 

Agaete 5.269 6028 4.751 3.156 0'38 0'77 

Telde 1'00 1'00 

Las Palmas de G.C. 139'84 UI;¡¡~OO 0'01 0'93 0'93 

Tías 264'90 39.49300 0'07 0'27 0'53 

Teguise 794'25 39.11894 0'03 0'99 1'00 

Yaiza 1.711'60 93690'00 0'06 0'66 0'95 

Arrecife 89'60 3¡601Sl0 0'04 0'80 0'80 

La Oliva 9.875 35.613 675'95 272'73 507'13 Il.33900 0'02 0'40 0'75 

Antigua 621 25.056 260'24 213'84 260'24 1;0816 ¡O 0'01 0'82 1'00 

Pájara 9.875 38.351 400'51 317'50 204'81 169.4mO 0'01 0'79 0'51 

Puerto de la Cruz 870 266'06 207'68 165'92 0'30 0'78 0'62 

Adeje 10.600 786'71 343'05 786'71 13.18142 0'07 0'43 1'00 

Arona 8.180 953'09 655'06 935'09 0'11 0'70 1'0 

Granadilla 16.240 89'10 40'93 89'10 58.66100 0'45 1'0 

Santiago del Teide 5.220 92'61 79'19 73'17 110;4635 0'01 0'85 0'79 

San Miguel 991 4.200 359'49 208'56 359'49 129.63000 0'08 0'58 1'00 

Guia de Isora 14.340 214'45 55'72 114'48 1.011.61;00 0'15 0'26 0'53 

Santa Cruz de La Palma 43.400 24'30 24'30 O Wl6il00 O 1'00 

Los Llanos 11 '62 8'13 11 '0 108.932'00 O 0'70 0'95 

Breña Baja 3.354 3.746 3.238 4.156 596 1.420 39'12 15'65 23'42 ¡¡6.mOO 0'02 0'40 0'60 

Valle Gran Rey 3.103 3.631 2.530 3.032 816 3.240 58'38 42'16 O 0'01 0'72 

Frontera 3.212 4.409 3.329 3.128 282 16.510 50'18 12'96 50'18 O O 0'25 1'00 

Valverde 3.550 3.929 3.765 4.957 73'83 10.370 11'24 11'24 188'89 I.Mi.OO500 O 0'15 0'15 

POB: Población derecho 1991/1996. ur Has. de Uso Turístico (1993). RFD: Renta Familiar Disponible (mili. pts.) , 1991. TURB: Has. Turísticas Urbanizadas 
(1993). VAB cl: Valor Añadido Bruto, a coste factores (mili pIS.), 1991. PLAN' Has. Turísticas Planeadas (1993) VA!" Hostelería y Restauración en VAB cf 
(mili. pIS), 1991. COSTE-PLAZA.' Ratio resultante de dividir Inversión en obras singulares por número plazas turísticas (1993). 
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San Bartolomé de Tirajana 1,075 1.349 3.791 1,060 8,184 3.387 10,664 6,143 32,985 50,873 1'2548 0'4138 

Mogán Idem 1.485 2.460 1,200 3,253 1,348 3015 1,260 12,904 6,170 1 '3813 0'4143 

Agaete Idem 926 599 901 1.320 122 409 143 1.303 (2,054) 0'8641 0'0924 

Telde Idem 925 1,108 836 19.850 1,846 16.321 11.552 71.600 6.074 0'8604 0'0929 

Las Palmas de G.C. Idem 1,132 1,533 963 98.810 17.316 56.071 91.300 401.773 1 '0530 0'0575 

Tías 1.323 1.693 3.454 1,292 2.972 3.158 1.138 12.790 10.605 1'2796 0'4199 

Teguise Idem 1.396 874 1.159 2.860 2,028 107 11.433 (5,110) 1'0551 0'1776 

Yaiza Idem 1.604 2,612 1,238 1.085 496 408 4,292 1.976 1 '2123 0'3354 

Arrecife Idem 1.222 1.639 999 10.913 2.051 11.901 4.536 41.448 8,669 0'9236 0'1879 

La Oliva 1,335 1.438 1,953 1.182 1.855 743 1.513 464 7,530 1.546 1'0771 0'4005 

Antigua Idem 1.052 748 932 970 153 245 117 2.442 (333) 0'7880 0'2283 

Pájara Idem 1.568 3.058 1.197 2.177 1.158 1.160 709 8,222 6,131 1'1745 0'5319 

Puerto de la Cruz 1.143 1.259 2.811 1.036 7.495 2.383 11.492 5.715 29,222 (11.651) 1'1014 0'3179 

Adeje Idem 1,631 3.739 1.298 3,687 1.481 4,052 1.551 15.834 (1.495) 1'4269 0'4016 

Arona Idem 1.432 2.627 1.132 8.350 3.304 9029 3.490 32.530 20.991 1 '2528 0'3956 

Granadilla Idem 1,272 1.801 1.066 5,839 1.347 4.205 7.633 21.479 (2,021) 1 '1128 0'2306 

Santiago del Teide Idem 1.462 1.473 1.304 1.928 538 1.226 250 8.648 (958) 1 '2790 0'2790 

San Miguel Idem 1,210 1.092 1.042 1.704 513 1.231 546 6.191 62.495 1 '0586 0'3010 

Guía de Isora Idem 1.075 968 964 3.875 1.055 2,136 561 12,813 (578) 0'9405 0'2722 

Santa Cruz de La Palma 949 1.083 1,586 941 4.679 298 4,905 2.434 18.640 6,158 1'1412 0'0634 

Los Llanos Idem 944 1,146 835 4.020 228 3,645 1.158 15,287 1.309 0'9947 0'0567 

Breña Baja Idem 1.134 1,239 965 950 69 1,191 276 3,803 (69) 1'1949 0'0726 

Valle Gran Rey 1019 1.220 977 1.148 930 205 445 163 3.786 (1.123) 1'1972 0'2204 

Frontera 1079 1.011 866 922 864 59 409 173 3,653 (967) 0'9369 0'0682 

Valverde Idem 1.149 1.396 1.060 990 82 583 633 4.078 385 1.0648 0'0828 

RMI pc: Renta Media Insular ''per cápita", TOC: Total de Ocupados, RENLOC: Renta Municipal. RENTA pc: Renta mUnicipal ''per cápita". TOCr Total ocupados 
hostelería/restauración, PAG,NR: Pagos a no residentes. VAB pc: Valor Añadido Bruto "per cápita". VAS. COMER: VAB de comercio y reparac, 2/1: Ratio renta municipal/ 
insular. RFO pc: Renta familiar disponible "per cápita" VAB, TRANSP: VAB de transp, y comunic.4/3: Ratio ocupados hostelería/restauración sobre total ocupados. 

lB 
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Datos que deben completarse con un es
tudio ponderado del stock de capital pú
blico exigible para completar, en están
dares de la LOT y de la UE, las dota
ciones en infraestructuras, redes de sa
neamiento y servicios básicos turísticos 
que se precisan para convertir en áreas 
sostenibles y habitables la diversidad de 
"núcleos" y "zonas turísticas" reales pre
sentes en nuestras Islas. 

8.2.4. Planes y Programas de las Ad
ministraciones Públicas 

Uno de los instrumentos más habitua
les en la incidencia sectorial de las Ad
ministraciones Públicas es, sin duda, la 
planificación, indicativa o no. En el ca
so específico isleño, dos son los gran
des diseños programáticos que inciden, 
de forma altamente significativa, en el 
sistema turístico: Plan de Desarrollo 
Económico de Canarias, 1994-1999 
(PDCAN) y Plan de Acción Medioam
biental de Canarias (PAMA). En los cua
dros 8.2 y 8.3, se reflejan sendas "sín
tesis" de los objetivos y estrategias con
tenidas en ambos Programas. 

Se trata, en definitiva, de un cambio pro
fundo de estrategia de desarrollo, en cla
ve sostenible, que pretende completar
se con el diseño del PDI. Este último 
Programa, vinculado a la ordenación del 
territorio y las infraestructuras necesa
rias durante las próximas décadas, ya 
recoge, en su análisis inicial, la impor
tancia del turismo como actividad eco
nómica con alta incidencia y conexión 
con el objeto central de su contenido. 

Estos Programas, a compatibilizarse 
con las previsiones contenidas tanto en 
la LOT como en la LEN, requieren, sin 
duda, de un considerable esfuerzo de 

coordinación, cooperación institucional y 
elevado nivel de consenso social. Más 
aún, cuando los recursos a ellos vincula
dos guardan estrecha relación con los Mar
cos Comunitarios de Apoyo y a los cinco 
ejes estratégicos contenidos en el PDCAN, 
siendo previsible un recorte sustancial de 
los flujos financieros y presupuestarios de 
la UE a partir del año 2000, en función de 
la evolución de dos políticas de gran im
pacto: la ampliación hacia el Este y la con
solidación de la UEM. Dos retos que, sin 
duda, generan indudables incertidumbres 
e ilusionantes expectativas, aunque el 
efecto para las regiones "periféricas" y "ul
trape rifé ricas" es, sin duda, mucho más in
cierto y complejo. 

8.2.5. Las tensiones y ajustes terri
toriales 

Una de las prioridades esenciales, des
de la óptica de las diferentes Adminis
traciones Públicas Canarias, debe ser la 
búsqueda de un "básico" y "diáfano" ám
bito de cooperación estratégico que mi
nore, en la medida que ello sea factible, 
las habituales tensiones y conflictos en 
clave esencialmente "territorial". 

La habitual primacía de lo ''territorial'', 
puesta de relieve en la alta competencia 
promocional y de oferta entre los dife
rentes destinos insulares, entre sí, y de 
los locales y zonales, en cada ámbito in
sular, convierten la lógica competencia 
leal y deseable en una, frecuentemente 
estéril y poco rentable, confrontación de 
intereses coyunturales, con posibles 
efectos negativos en los mercados emi
sores (en especial, en cuanto a imagen 
de marca y crédito global). 

La multiplicidad de promociones reite
rativas y la duplicidad habitual del gas
to, para un mismo universo de impactos, 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

3



o Desarrollo marcado por criterios 
incrementalistas de la demanda, 
" .. ./0 que ha provocado debilidades 
estructurales y mala adecuación de 
nuestra oferta ... ". 

o Desequilibrios profundos," ... no 
sólo desde el punto de vista cuanti
tativo sino fundamentalmente 
desde el punto de vista cualitati-
VD ... I!. 

o Desarrollo turístico basado en la 
explotación de recursos paisajísti
cos y atractivo del clima subtropi
cal, " ... descuidando posibles 
ofertas complementarias a esta 
actividad básica (turismo de perso
nas mayores, turismo deportivo, 
turismo rural, turismo de congre
sos ... )". 

o Falta de preservación del entorno 
fisico, lo que " .. . ha provocado un 
notable deterioro medioambiental, 
perjudicando notablemente el 
atractivo actual y futuro ... ". 

o Existencia de importantes "estran
gulamientos" en el sector: 
- cambios cuantitativos y cualitati
vos de la demanda, en su disconti
nuidad anual. 
- exceso de oferta: irregular, 
descompensada, no reglada y 
excesiva. 
- déficit de infraestructuras: bási
cas y complementarias (ocio y 
servicios). 
- deficiente formación profesional: 
insuficiente infraestructura y déficit 
en formación ocupacional. 

Fuente: PDCAN (1994-1999). Elaboración propia. 

o Mejora y diversificación de la 
oferta: 
- incremento de calidad en aloja
mientos. 
- elaborar estadísticas fiables. 
- ampliación de actividades 
complementarias. 
- mejorar y modernizar la oferta de 
albergues y caseríos rurales. 
Mejora sustancial del capital 
humano: 
- Atención a Hoteles-Escuela. 
- Fomento enseñanzas hoteleras. 

· Modernizar las instalaciones 
turísticas: 
- Apoyo a inversiones en mejora 
de infraestructuras, información, 
gestión y comercialización de 
productos turísticos. 
- Potenciación de actividades 
turísticas complementarias 

· Mejora de la promoción y comer
cialización: 
- en los mercados europeos 
tradicionales. 
- en otros nuevos, " ... que pueden 
ser complementarios de los 
actuales ... ". 

· Mejora de la infraestructura: 
- acondicionar el litoral. 
- financiar inversiones en infraes-
tructura en enclaves de interés 
turístico. 

· Armonizar el desarrollo turístico al 
entorno medioambiental. 

· Alcanzar los siguientes objetivos 
de política económica: 
- Planificación y ordenación 
integral del territorio. 
- Racionalización de los recursos 
naturales. 
- Preservación y elevación de la 
calidad del entorno medioambien
tal con especial atención a las 
zonas turísticas. 
- Mejorar la calidad de la oferta 
turística, " ... posibilitando un 
crecimiento sostenido de la 
economía canaria ... ". 
- Mejora de las infraestructuras, 
accesibilidad y servicios en las 
zonas turísticas. 
- Reestructuración del sector 
turístico. 
- Conservación núcleos históri
cos. 

· Elevar y mejorar la oferta en alber
gues y caserios rurales. 

o Ampliación de la oferta de activida
des complementarias no ligadas a 
la oferta alojativa. 

· Promoción, consolidación y 
modernización del comercio 
interior: 
- Revitalizar centros comerciales 
históricos. 
- Información y protección al 
consumidor. 
- Formación continuada del 
personal técnico de inspección e 
instrucción de consumo. 

se constata como negativa y contra
producente desde una perspectiva téc
nico-profesional. 

bloqueos y garantizar, en clave con
sensuada, la plena compatibilidad de 
una promoción racional de la marca "Ca
narias" y la vinculación a ella de las sub
marcas y destinos diferenciados de ca
da ámbito insular y comarcal (una re
flexión específica sobre este tema se de
sarrolla posteriormente). 

La LOT, a través de sus mecanismos de 
cooperación y participación de los diferentes 
agentes, públicos y privados, debe favo
recer la atenuación de tales tensiones y 

• 
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8.3. Las Políticas Turísticas tan complejo y diversificado no parece 
darles plenamente la razón. 

Cuando se formulan consideraciones fa
vorables a la implementación de "políti
cas turísticas", algunos expertos e inter
locutores privados manifiestan sus reti
cencias, cuando no su total oposición. 
Entienden, desde una respetable pers
pectiva ultraliberal, que el simple me
canismo del mercado y la libre com
petencia entre agentes económicos ga
rantiza, sin más, el eficaz funcionamiento 
del sector. La historia de un subsector 

8.3.1. Las Políticas Turísticas 
Estatales 

. Estrangulamientos detectados: 
- casi nulo aprovechamiento de 
aguas depuradas. 
- depuradoras muy pequeñas, con 
altos costes de mantenimiento. 
- mal funCionamiento/elevado 
coste de depuradoras de aguas 
residuales. 
- ausencia control emisarios 
submarinos. 
- deficiente sistema de recogida de 
residuos sólidos en algunas islas. 
- muy escasa recogida selectiva de 
residuos. 
- no implantación de combustibles 
poco contaminantes en centrales de 
energia. 
- ausencia de criterios de calidad 
ambiental en complejos turísticos. 
- deficiente gestión en espacios 
protegidos. 
- ausencia de concienciación 
ambiental en empresarios industria
les, turísticos y agrícolas. 
- ausencia de apoyos económicos 
a poblaciones limitadas por actua
ciones de protección. 

Fuente: PAMA. Elaboración propia. 

Sin duda, guardan en el recuerdo la lar
ga tradición de actuaciones interven
cionistas, más o menos acertadas, 
desarrolladas en las décadas prece
dentes. Un proceso histórico que, en sín
tesis, tuvo dos grandes fases: 

· Búsqueda de la calidad ambiental 
del territorio canario. 

· Protección/restauración paisaje. 
· Reconocimiento de la biodiversi

dad como patrimonio a conservar. 
· Puesta en marcha de la Red de 

Espacios Protegidos. 
· Educación ambiental. 
· Integración del medio ambiente en 

las directrices económicas y 
marcos reguladores. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

· Ordenación territorial. 
· Optimización energética. 
· Recursos hídricos. 
· Residuos y efluentes contaminan

tes. 
· Conservación de suelos y control 

de la erosión. 
· Paisaje. 
· Gestión de Espacios Protegidos. 
· Gestión de especies. 
· Gestión de Montes. 
· Educación ambiental. 
· Impacto ambiental. 
· Apoyo: legislación, organización e 

información. 

· Ambientalidad de las construccio
nes: 
- poca altura. 
- arquitectura homogénea. 
- gran calidad. 
- integración en el entorno: color y 
formas. 

· Zonas verdes y jardines, como 
" .. .índice de calidad de los centros 
turísticos ... ". 

• Ahorro de recursos hídricos 
escasos: desalación/ depuración 
de aguas. 

· Ahorro energético: autosuficiencia 
energética factible y uso energías 
renovables. 

• Zonas de no fumadores en comple
jos turisticos. 

• Limpieza y adecentamiento de 
playas. Plan de limpieza de costas. 

· Reducción del tráfico y promoción 
del uso de transportes colectivos. 

· Campaña de concienciación del 
em presariado turístico. 

· Edición por las Administraciones 
de un "Guía ambiental" para urbani
zaciones turísticas. 

· Distintivos de "calidad ambiental". 
· Favorecer las ecoauditorías. 
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A) Una primera, de alto intervencionis
mo y planificación estatal (1960-1973), 
en claves de "maximización de ingresos
divisas" y de "obsesión cuantitativista". 
Es una fase de alta centralización com
petencial en una sola Administración 
(MIT); de vinculación a los Planes de 
Desarrollo (" ... conseguir el máximo de 
captación de turistas extranjeros ... ", Iº 
Plan, 1964-1967); de rígido control de 
precios y, finalmente, de escasa apor
tación presupuestaria al sector. La 
creación por parte del INI de la Cade
na ENTURSAy por el MIT de la Red de 
Paradores y Albergues Nacionales, se 
completará con la presencia del primero 
en la Agencia de Viajes MARSANS y en 
AVIACO, como línea especializada en 
charters. Opciones que se justificaban 
en razones estratégicas y de defensa 
del turismo nacional, ante el ya contras
tado poder de los grandes operadores 
internacionales. 

B) Una segunda etapa, de liberalización 
y reajustes competenciales (1974-1982), 
nace con el "síndrome" de la debilidad 
del turismo como motor de la economía 
española (generada por la crisis 1973-
1974) Y se completa con la idea gene
ralizada de que el turismo es "una acti
vidad fácil". Al coincidir con la transfor
mación del Estado centralista en un Es
tado de las Autonomías, a partir de 1978 
se inicia un proceso de descentralización 
competencial. La Administración Central 
del Estado se reserva algunas compe
tencias genéricas: promoción exterior, 
formación (en algunas CC.AA.), los es
tudios y estadísticas generales y, final
mente, las relaciones internacionales. El 
turismo pierde su entidad ministerial e 
inicia un largo proceso de "reubicación" 
en otros Ministerios (1978: Mº de Co
mercio y Turismo; 1981: Mº de Trans
portes, Turismo y Comunicaciones). La 
supresión del control de precios (1978) y 
de la planificación indicativa, no oculta la 

continuidad del enfoque, conceptual, es
tructural y estratégico precedente. 

A partir de 1982, con el acceso del PSOE 
al Poder, se produce un doble cambio es
tratégico. Así, en una primera etapa 
(1982-1990) se acentúa el neoliberalis
mo sectorial, caracterizado por un signi
ficativo "repliegue" político-administrativo 
estatal y reducción de la entidad de la Ad
ministración y servicios turísticos (ITE, 
pérdida del rango de Secretaría de Es
tado ... ), acelerándose el proceso de "pri
vatizaciones": Marsans, Entursa y Hota
sa (expropiada a Rumasa). Una segun
da fase, iniciada en 1990, coincide con 
la publicación del "Libro Blanco sobre el 
Turismo Español" y la definición de un Plan 
Marco de Competitividad (FUTURES). 
A partir de 1994 el cambio estratégico se 
acentúa: creación de TURESPAÑA, se 
impulsa ell ET y se inicia una fase de ac
tivación de la coordinación-cooperación 
con las diferentes CC.AA., a través de la 
Conferencia Sectorial de Turismo y la 
constitución, en el seno del Gobierno, de 
la Comisión Interministerial de Turismo. 
Un cambio significativo es el que refleja
rá el papel relevante, a partir de 1995, del 
"Consejo Promotor de Turismo", con 
participación amplia de interlocutores 
públicos y privados. 

El cambio de Gobierno, a partir de 1996, 
no parece alterar, excesivamente, la es
trategia sectorial precedente. Turismo se 
integra en una secretaría de Estado del 
Ministerio de Economía, cuya rúbrica es 
"Comercio, Turismo y Pymes". La pre
sentación de un "Plan de Estrategias y 
Actuaciones de la Administración Ge
neral del Estado en materia turística" que 
tiene por objetivo central, según el Mi
nistro, que " ... España se convierta en el 
país líder del turismo en el año 2000 ... " 
y que contiene trece líneas prioritarias de 
actuación, parece constituir el marco de 
actuación del nuevo Gobierno: 
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1. Cooperación interadministrativa. 
2. Reforzamiento del rol de Tures

paña. 
3. Perfeccionar el sistema estadístico. 
4. Potenciar la presencia y participa

ción del turismo español en la UE. 
5. Mejorar el sistema de formación tu

rística. 
6. Apoyo a la competitividad de las 

empresas. 
7. Potenciar la diversificación de la 

oferta. 
8. Desarrollo del concepto de "soste

nibilidad medioambiental". 
9. Criterios de aseguramiento de la ca

lidad turística. 
1 O. Implantación de marcas de calidad. 
11. Internacionalización de la empresa 

turística española. 
12. Medidas de apoyo a los subsecto

res empresarial y profesional. 
13. Refuerzo de los Paradores de Tu

rismo, como oferta singular. 

Todo un ambicioso y sugerente Progra
ma que, como se le critica, carece de 
consignación presupuestaria específica, 
más allá de la ya anunciada Línea es
peciallCO para PYMES y de los fondos 
procedentes de la UE. 

8.3.2. Las Políticas Autonómicas 

Las políticas de las CC.AA., en general, 
y de las turísticamente hegemónicas, en 
particular, nos ofrecen un panorama de
sigual. Así, mientras la Comunidad y Go
bierno Balear ha logrado asentar un sis
tema bien vertebrado y con gran inciden
cia del sector privado (IBATUR y POOT), 
otras Comunidades se mueven en polí
ticas erráticas o con muy recientes in
tentos racionalizadores (Plan OlA, en An
dalucía; Libro Blanco del Turismo y Ba
ses de Ordenación de Espacios Tu
rísticos, en Valencia; Agencia Catala
na de Tecnologías Turísticas, etc), o 
bien, pretenden activar su reducido 

VAB turístico, ya sea a través del tu
rismo rural y cultural (ambas Castillas), 
del turismo de aventura (cornisa Can
tábrica), de la oferta gastronómica 
(Murcia), etc. 

En cualquier caso, se viene producien
do una considerable expansión del gas
to autonómico en acciones de promoción 
exterior, como se refleja en la Tabla 8.6. 
Resulta ostensible el crecimiento pro
mocional de las CC.AA. que, hasta ha
ce algunos años, apenas sí dedicaban 
partidas simbólicas a dichas actividades. 

Muchas de estas CC.AA. turísticamen
te "emergentes", vienen optimizando los 
recursos procedentes de la UE, a través 
del 3% de inversiones en turismo previsto 

CC.AA. Millones de pesetas 

Andalucía 3.497 

Galicia 3.025 

Baleares 1.200 

Canarias 1.000 

Cataluña 1.000 

País Vasco 1.077 

Valencia 775 

Cantabría 562 

Asturias 702 

Madrid 1.500 

Castilla-León 1.307 

Castilla-La Mancha 410 

Extremadura 233 

La Rioja 297 

Fuente Secretaría General de Estado de Comercio y P1MES ElaboraCión propia. 
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en el MCA (1994-1999). Sin duda, la per
cepción del expansivo crecimiento del tu
rismo, a nivel mundial, y el ejemplo de las 
Comunidades históricas en su rentabili
dad sectorial, constituyen un estímulo 

Andalucía 6.613 7.622 

Aragón 1.892 779 

Asturias 1.224 1,503 

Baleares 4,273 4.440 

Canarias 8,132 5,667 

Cantabria 982 1,012 

Castilla-La Mancha 1,559 1.648 

Castilla-León 2.643 2.651 

Cataluña 7.421 8.958 

Extremadura 1.437 1.937 

Galicia 3.885 3.612 

Madrid 933 1.065 

Murcia 407 448 

Navarra 452 541 

País Vasco 1.558 1.760 

La Rioja 309 523 

Valencia 2.246 7.744 

Ceuta 125 536 

Melilla 114 231 

Total 46.166 52.675 

complementario. Unas promociones que, 
al mismo tiempo, sirven para presentar 
la "imagen global" de cada Comunidad 
en el exterior y, así, mejorar sus activos 
exportadores. 

15'25 4.754 *1 '37% 

-142'87 

22'79 

3'90 840 1'00% 

-43'49 5,613 2'34% 

3'05 

5'70 

0'30 

20'71 3.029 0'39% 

34'79 

-7'55 

14'14 

10'07 

19'69 

12'96 

69'25 

244'79 3.476 0'86% 

338'80 

102'63 

14'09 

Fuente: Ministerio de Administraciones Públicas, Elaboración propia . • % Total provincial, excluido Ayuntamientos, 

El 
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1984 0'20 

1985 0'68 

1986 0'68 

1987 0'69 

1988 0'85 

1989 1'14 

1990 1'23 

1991 1'06 

1992 1'48 

1993 1'24 

1994 1'07 

1995 0'91 

1996 1 '15 

1997 1 '02 

Fuente: Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Elaboración propia. 

8.3.3. La Política Turística Canaria 

En el contexto ya apuntado en epígra
fes precedentes, la política turística au
tonómica, desde 1983, ha girado en tor
no a los siguientes ejes prioritarios: 

• Su caracterización marginal en los Pro
gramas de investidura y en el debate 
político-institucional. La reiteración de 
mensajes genéricos y apoyos esca
samente articulados, ha tenido su re
flejo en el ratio de gasto turístico en los 
Presupuestos generales anuales. La 
Tabla 8.8 es un buen reflejo de un es
tancamiento, cuando no contracción, 
de dicho gasto. 

0'20 O 

0'68 O 

0'68 O 

0'69 O 

0'85 O 

1'14 O 

0'82 0'40 

0'59 0'47 

0'71 0'73 

0'59 0'65 

0'93 0'04 

0'59 0'32 

0'84 0'18 

• Los intentos de incidir en la actividad 
sectorial, en dos ámbitos esenciales: 
la promoción turística y la formación 
hotelera. En ambos casos, a través 
de SATURNO y de HECANSA, dos 
empresas de capital público. Sin em
bargo, ha sido significativo el grado de 
fracaso en la Formación técnico-pro
fesional vinculada a las demandas y 
necesidades del mercado laboral. 

• El esfuerzo relevante y positivo de pro
mulgación, previo un largo proceso de 
negociación y amplio consenso, de la 
LOT. Sin duda, una norma territorial 
que ha recibido, en general, valora
ciones positivas aunque, para algunos 
expertos juristas y administrativistas, 
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peque de excesivamente generalista, 
en unos casos, y de intervencionista, 
en otros. 

• La ausencia de Programas o figuras de 
diseño Estratégico, similares a las apro
badas e implementadas en otras CC.AA. 
yen el propio ámbito estatal (FUTURES), 
ha dificultado la acción de los múltiples 
y diversificados agentes del sector, al ca
recer de un referente común. 

• La fuerte presencia promocional de la 
Comunidad Autónoma en los principa
les mercados emisores y en acciones 
de impacto promocional, tanto mundial 
como peninsular. Promociones que han 
sido objeto de críticas y disparidades, 
tanto por entidades asociativas em
presariales como por algunos Patro
natos de Turismo insulares. Sin em
bargo, han facilitado un mejor conoci
miento internacional de la oferta turís
tica isleña, al margen de la discusión 
sobre el grado de incidencia e impac
to efectivo de tales acciones, por lo de
más, difícilmente evaluable. 

Sin embargo, la no existencia de una Es
trategia y Plan de Actuación Turística ge
neral, compatible con la incorporación de 
las estrategias específicas territoriales y 
de diversificación de productos, ha cen
trado el debate turístico isleño en torno 
a tres únicos referentes: 

a) El viejo y socorrido recurso al cuan
titativismo receptivo, frecuentemente au
sente de un análisis de rentabilidad glo
bal y empresarial. 

b) La estéril y repetitiva tensión interte
rritorial, proyectada en cualquier tipo de 
actividad promocional o actuación de 
gasto público. 

e) Las polémicas municipalistas sobre 
las cuestionadas limitaciones derivadas 
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de la implantación estratégica del modelo 
turismo-medioambiente. En especial, 
en lo relativo a la calificación turística de 
suelo y expansión incontrolada de la ofer
ta, justificadas en clave de libertad de 
mercado. 

De otra parte, los Cabildos Insulares con 
un "peso turístico" relevante (Tenerife, 
Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteven
tura), como ya se apuntó en un epígra
fe precedente, han respaldado, con de
sigual éxito, los intereses de los agentes 
y operadores turísticos radiados en su te
rritorio. En especial, pugnando competi
tivamente por captar cuotas de mercados 
crecientes a través de acciones promo
cionales permanentes en el exterior. 

Sin duda, la política más consolidada, 
respaldada por casi veinte años de rigor 
estadístico y estudios sectoriales, viene 
desarrollándose por parte del Cabildo de 
Tenerife. El Cabildo de Gran Canaria, sin 
tan sistemáticos y sólidos respaldos his
tóricos, viene impulsando agresivas 
campañas de promoción exterior. 

Los Municipios canarios, yen especial 
los turísticos, carecen, por lo general, de 
políticas definidas. Así, un estudio ela
borado por ESADE, refleja que los mu
nicipios españoles no tienen estrategias 
para actuar en el ámbito turístico, sal
vedad hecha de ese 51 % de ellos que 
cuentan con ConCejalía de Turismo y 
que contrasta con lo expresado por el 
8'8% que reconoce la alta intervención 
privada en el diseño de las políticas tu
rísticas en sus Municipios de implanta
ción. El estudio, basado en una En
cuesta remitida a 3.100 municipios (de 
los 8.072 de toda España), constituye un 
claro exponente de un déficit inquietan
te de políticas locales en estas materias. 
Unas limitaciones que tratan de superar 
tanto la FEMP como la FECAM, en sus 
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respectivos ámbitos, y que cuentan con 
iniciativas tan sugerentes como la refle
jada en la denominada "Agenda Local 21", 
impulsada desde Calviá y que apuesta 
tanto por la institucionalización de los Mu
nicipios Turísticos como por un Plan de 
Actuación de Turismo Sostenible. 

Sin duda, éste es un ámbito donde re
sulta esencial ensayar la estrategia de 
las tres "P" (pasión, perseverancia y pla
nificación). Todo un reto, en el actual 
contexto de la realidad político-institu
cional isleña. 
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El análisis del turismo en el ámbito de la 
Unión Europea está justificado desde una 
cuádruple perspectiva: 

• El constituirse la UE en el primer es
pacio mundial emisor y receptor de flu
jos turísticos. Un mercado que repre
senta, aproximadamente el 60% del to
tal mundial en llegadas de turistas in
ternacionales. 

• El poderoso mercado intraregional de 
la Unión, en un flujo norte/sur e intra
estatal que afecta a casi un 85% del 
total de visitantes en el espacio co
munitario. Una actividad global que re
presenta algo más del 5'5% del PIS de 
la UE, con un crecimiento constante 
y sostenido. Como se reconoce en el 
Libro Verde de la Comisión, " ... Euro
pa sigue siendo la principal fuerza de 
impulsión del turismo internacional, en 
cuanto a llegadas, ingresos y flujos ge
nerados hacia terceros países ... ". 

• Los efectos sobre la actividad turísti
ca de la UEM y de la ampliación de la 
UE, con atención especial a sus efec
tos en las economías de los países re
ceptores del turismo, en general, y de 
las regiones más especializadas en 
servicios-turismo, en particular. 

• La persistente actuación comunitaria 
en política medioambiental, con refe
rencias explícitas al turismo como ac
tividad sostenible. 

Unas perspectivas generales que, sin 
duda, permiten transitar hacia ámbitos 
más específicos directamente vinculados 
al objeto básico de este Documento: si
tuar la realidad turística canaria en sus 
diversos entornos e interacciones. 

9.1. Dimensiones del turismo en la UE 

Sin reiterar los grandes indicadores ma
croeconómicos ya citados, sí resulta 
esencial poner de relieve algunos otros 
datos que nos permitan situar el diag
nóstico sectorial. 

Así, si analizamos las expectativas de 
crecimiento en los desplazamientos tu
rísticos mundiales, según el análisis 
prospectivo de tendencias de la OMT, el 
espacio europeo pasaría desde los 284 
millones de 1990 a los 476 millones, del 
2010. Ello representaría una tasa media 
anual del 2'6 % que sin embargo, sería 
la menor de las regiones mundiales. En 
especial, si la ponemos en relación con 
Asia-Pacífico (6'2-6'6%), cuya capacidad 
de crecimiento y trasvase ya se ha cons
tatado en el periodo 1970-1994. Esta 
tendencia refleja, pues, una reducción 
de las llegadas del 11 % que se eleva al 
14% de pérdida en cuanto a ingresos 
turísticos. 

En tal contexto mundial, ¿qué rasgos de
finen el mercado interior turístico? 

• Un 75% del turismo receptivo de la 
Unión se concentra en cinco Estados 
miembros (España, Francia, Grecia, 
Italia y R.U.) que, al mismo tiempo, 
perciben el 66% del total de los in
gresos de divisas (Europa capta casi 
el 50% del conjunto de ingresos en 
concepto de turismo a nivel mundial). 

• Desigual nivel de rentabilidad turísti
ca. Así, mientras el gasto medio por 
turista en la UE se sitúa en 611$, va
rios países receptivos se sitúan por de
bajo debajo del promedio (España con 
505$ sólo supera a Francia, Grecia y 
Portugal). 
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De otra parte, el ratio de rentabilidad 
de destinos sitúa a Italia en un primer 
puesto, con el 13% de turistas y un 
17'5% de ingresos en divisas (1995). 
Sin embargo España, con un 19'5% 
del total de visitantes recibidos en la 
UE, ingresó ese mismo año sólo 

. un 16%. 

• En cuanto a la oferta alojativa (plazas 
turísticas), destaca la oferta de Italia 
(20'76%), seguida por Alemania 
(16'77%), Francia (14'13%), España 
(13'14%) y R.U. (10'50%). 

• La tipología de los turistas en la UE 
responde, globalmente, a los siguien
tes segmentos de la demanda: 

• Turistas vacacionales de larga dis-
tancia: 40%. 

• Turistas sol y playa: 33%. 
• Turistas independientes: 14%. 
• Turistas profesionales: 12%. 
• Estudiantes: 1 %. 

• Los flujos económicos entre países, re
giones emisoras o receptoras netas, 
aún sin contar con estudios precisos, 
sí ofrecen algunos ratios significativos. 
Así, el principal emisor turístico de la 
Unión, Alemania, aún ocupando el sex
to lugar del ranking del turismo re
ceptivo (1995: 14.847.000 turistas) re
cibe un importante volumen por in
gresos (1995: 7'9%). Es decir, en ín
dices comparativos superiores a los de 
los países receptivos que ocupan los 
primeros lugares. Sin duda, el papel 
hegemónico de sus TT.OO., compa
ñías aéreas e importaciones de bienes 
y servicios demandados por sus tu
ristas en destino, ejerce una función 
de retornos financieros y económicos 
muy relevante. 

• 

Unos pocos datos, sin duda, que como 
bien se expresa en el Libro Verde de 
la UE, deben ser suficientemente pon
derados dado que, "... la evolución 
cuantitativa, en valor absoluto, en cuo
tas del mercado de la demanda turís
tica, no es más que uno de los indica
dores del desarrollo de la actividad, que 
eventualmente puede ser marginal res
pecto a la evolución de la rentabilidad 
de la demanda turística y de la com
petitividad de la oferta: la dicotomía en
tre cantidad (principalmente turismo de 
masas) y rentabilidad (principalmente el 
beneficio esperado por turista) es una 
cuestión fundamental para el futuro del 
turismo europeo ... ". 

Reflexión comunitaria que nos debe fa
cilitar, en lógica perspectiva de futuro, el 
debate sobre la rentabilidad del sistema 
turístico isleño. 

9.2. Las Políticas Comunitarias en ma
teria de turismo 

A pesar de que en esta década, en es
pecial, se han intensificado los pronun
ciamientos de órganos de la Unión so
bre la necesidad de prestar atención al 
fenómeno turístico, el propio "Libro Ver
de" culmina su interesante diagnóstico 
y análisis reflexivo con algunos interro
gantes básicos sobre el rol comunitario 
en política turística: ¿reducción o elimi
nación de las acciones comunitarias es
pecíficas? ¿mantener o reducir el actual 
marco y nivel de intervenciones? ¿re
forzar o no la acción comunitaria o la he
gemonía subsidiaria de los Estados 
miembros? 

Sin duda, en la raíz de esta apertura re
flexiva subyacen no sólo problemas de 
capacidad jurídico-competencial del Con
sejo (apenas una mención genérica en 
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el Art. 3.1, t) del Tratado y una voluntad 
de incluir un "Título" sobre Turismo en la 
Declaración núm. 1 de la Conferencia de 
Representantes de Estados Miembros, 
1996) sino, lo que es más sustantivo, la 
dicotomía de intereses y perspectivas en
tre emisores netos y receptores mayori
tarios, que tiene su reflejo explícito en el 
"Libro Verde" cuando, al tratar de una es
trategia de desarrollo duradero y equili
brado se señala que u ••• las respuestas 
que dan los Estados miembros a la com
plejidad de los retos del turismo parece 
que varían según que el país sea prin
cipalmente emisor-generador de flujos tu
rísticos o receptor-beneficiario de estos 
flujos, lo que a escala de la Unión se sue
le caracterizar como la dicotomía nor
te/sur del turismo .. . ". 

La contraposición de posiciones e inte
reses tiene su lógico reflejo en los com
plejos y sutiles multiequilibrios comuni
tarios, dificultando el desarrollo de Pro
gramas amplios y ejecutivos. Una ten
sión que se traslada al propio juego del 
mercado de la presión intermediada de 
la demanda, vertebrada a través de los 
poderosos TT.OO. del área norte de la 
Unión. ¿Cuáles son las exigencias de los 
TT.OO.? Básicamente, las siguientes: 

• Prioridad a los problemas medioam
bientales de los destinos. 

• Exigencia de máxima calidad en la 
oferta turística. 

• Respeto exquisito al patrimonio y la 
cultura. 

Lógicamente, la normal posición de los 
receptores, aún en sus diferenciales de 
calidad y singularidad de sus ofertas, in
ciden sobre tres ejes estratégicos: 

• Desarrollo cuantitativo de la oferta tu
rística privada. 

• Menor atención a los componentes pú
blicos de la oferta, salvo las actuacio
nes en infraestructuras y equipa
mientos básicos. 

• Débil protección de los derechos del 
turista. 

Ante tal ámbito de tensión, el "Libro Ver
de" apunta, tímidamente, que U ••• Ia Co
munidad sería el lugar donde conciliar
se estos razonamientos antinómicos ... ". 
Por ello, las incidencias de las acciones 
comunitarias han venido basculando en 
torno a los siguientes ejes: 

• Eje 1: Aproximar las posiciones e in
tereses de los Estados miembros, pro
piciando reuniones de sus responsa
bles sectoriales (Reunión de Ministros 
de Turismo: Milán, 1990 y Atenas, 
1994) y abrir una u •.. consulta amplia 
sobre el papel de la Unión en materia 
de turismo ... ". 

• Eje 2: Crear o armonizar instrumentos 
normativos específicos (v.g.: Directiva 
44/47/CE sobre régimen de multipro
piedad), estadísticas (v.g.: Directiva 
45/57/CE sobre recogida y transmisión 
de información estadística sobre el tu
rismo) o de uniformización contable 
(v.g.: NUTS). 

• Eje 3: Favorecer, con limitaciones pre
supuestarias evidentes, tanto Medidas 
directas (v.g.: 1 º Plan de Acciones Co
munitarias a favor del turismo) como de 
aprovechamiento de Programas Espe
cíficos (RAPHAEL, IMPACT, LEADER, 
REGIS, INTERREG, URBAN, etc.) y 
Fondos Estructurales (en especial los 
de Cohesión y el FEDER). 

• Eje 4: Ofrecer un diagnóstico y pro
puesta estratégica para su considera
ción por los Estados Miembros ante la 
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Conferencia Intergubernamental de Re
forma del Tratado. 

9.2.1. El "Libro Verde" de La Comisión 

El documento titulado "El papel de la 
Unión en materia de turismo", conoci
do en el argot comunitario como "Libro 
Verde", constituye una interesante 
aportación sobre la realidad del turis
mo europeo. 

En una apretada síntesis, el Documen
to nos ofrece los siguientes contenidos: 

1) Claves del análisis: 

• Importancia económica de las activi
dades turísticas, u ••• para el creci
miento y el empleo en la Unión ... ". 

• Compatibilidad entre el respeto al prin
cipio de subsidiaridad y la utilidad de 
la acción a nivel comunitario. 

• Coherencia y conjugación de las ac
ciones en tres cuestiones interrela
cionadas: el turismo, el consumidor y 
el patrimonio natural y cultural. 

• Política de acompañamiento que, se
gún el Parlamento Europeo, es " ... de 
importancia esencial para la creación 
de la UEM, incluso aunque la libre cir
culación de las personas, los bienes, 
los servicios y los capitales en el se
no del mercado común englobe igual
mente el turismo ... " (1991). 

• Factores favorables al turismo: enve
jecimiento de la población en países 
industrializados; incremento del nivel 
educativo; incremento de las vaca
ciones pagadas y reducción de las ho
ras trabajadas. Tales factores favore
cen nuevas opciones: estancias cor
tas, salidas múltiples y mayor accesi
bilidad a viajar de jóvenes y jubilados. 

• Desarrollo del turismo local, u ... crea-
dar de empleos en segmentos del 
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mercado relativamente resguardados 
de la competencia internacional ... ". 

• Mejora del entorno competitivo, co
rrelativo a una mejora de la oferta tu
rística europea: mejor conocimiento 
de las posibilidades ofrecidas a los 
viajeros; mejores y más baratas re
des de transporte; mejora de los sis
temas de reserva y contratación, vía 
nuevas tecnologías; etc. 

2) Las prioridades turísticas de la Unión: 

• Cumplir con los objetivos contenidos 
en el Tratado: 

- Promover el progreso económico y 
social, equilibrado y sostenible. 

- Garantizar que las políticas impul
soras del Mercado Común y de la 
UEM se sustenten en un creci
miento sostenible, el máximo res
peto al medio ambiente, la garan
tía de una eficaz y real convergen
cia económica y, finalmente, la co
hesión económica y social. 

Más aún, cuando nos encontramos 
ante u ..• la naturaleza volátil del turis
mo y la fuerte elasticidad de la oferta 
frente a la demanda". 

• Que el turismo contribuya al esfuerzo 
de la Cohesión económica y social de 
la UE: 
- u, •• el turismo puede favorecer un 

mejor reparto de las actividades de 
empleo en el territorio de la Unión, 
contribuyendo así al deseado equi
librio entre las regiones de la Co
munidad ... ". 

- Expansión del turismo, u ••• en las re
giones y zonas menos desarrolla
das .. ,", 

- Implantación de políticas turísticas 
sostenibles, soportadas en un sis
tema con tres ejes básicos: 
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• Sistemas urbanos policéntricos. 
· Redes de infraestructuras efica

ces y aceptables para el medio 
ambiente. 

• Establecimiento de una red euro
pea de espacios abiertos de im
portancia ecológica y paisajística. 

• El turismo como ámbito de actividad 
relevante para garantizar un "desa
rrollo duradero": 

- "Libro Blanco" de la Comisión: 
" ... Conseguir que la pareja econo
mía-ecología deje de tener una re
lación negativa y la tenga positiva ... ': 

- Considerar a la actividad turística 
como "... la necesidad de hacer 
converger diferentes políticas para 
superar la complejidad de la activi
dad turística, derivada de la com
binación de una actividad econó
mica que generalmente se ejerce a 
título privado y que se fundamenta 
en disponer de bienes públicos (es
pacios naturales, patrimonio cultu
ral, equipamientos para actividades 
recreativas, infraestructuras del 
transporte, etc.). .. ". 

• Entender al turismo, como un cauce 
de promoción de la identidad cultural 
europea: 

- Promoción de la "ciudadanía euro
pea". 

- El turismo como vector reductivo de 
" ... las múltiples y heterogéneas 
realidades que constituyen la Unión 
y por medio de un fenómeno con
tinuo de captación de estas dife
rencias en un marco no conflictivo 
que pueda facilitar la comunicación 
entre los ciudadanos ... ". 

• Contribuir a gestionar la incorpora
ción de los cambios estructurales y 

tecnológicos, al mismo tiempo que 
propiciar el desarrollo de las PYMES: 

- Ofrecer a los operadores turísticos, 
una visión de conjunto. 

- Aportar herramientas estadísticas y 
de estudio. 

- Crear un marco legislativo y admi
nistrativo favorable a los operado
res turísticos. 

- Desarrollar medidas específicas en 
materia de mercado interior, políti
ca monetaria, protección del con
sumidor, cualificación laboral y pro
tección ambiental. 

• Creación de Valor añadido: 

- Idea central: " ... Ia respuesta a los 
retos del turismo pasa por su ca
pacidad de insertarse en la econo
mía del siglo XXI y con ello por su 
capacidad de satisfacer los objeti
vos combinados susceptibles de dar 
lugar a un desarrollo duradero y 
equilibrado de las actividades ... ". 

- Idea complementaria: " ... concien
ciación real sobre la equivalencia 
de las tres dimensiones del turis
mo y la necesidad de aportar res
puestas combinadas: crecimiento, 
satisfacción del turista y protección 
del patrimonio ... ". 

- Ejes prioritarios: 

· Mejorar la calidad del turismo, en 
consideración a la evolución de la 
demanda. 

• Incitar la diversificación de activida
des y productos turísticos, al objeto 
de mejorar la competitividad y ren
tabilidad de la oferta. 

• Suscitar la "". integración del con
cepto de desarrollo duradero y 
equilibrado del turismo en la óptica 
de una mejor consideración de las 
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dimensiones culturales y ambientales 
del turismo . .. ". 

En definitiva, la política turística de la UE 
se mueve en el ambivalente contexto de 
una voluntad del Consejo de asumir co
tas de responsabilidad en esta materia 
frente a la disparidad de intereses y po
sicionamientos de los diferentes Estados 
Miembros. En particular, las reticencias de 
los emisores centroeuropeos y nórdicos, 
recelosos de los costes de tal política, así 
como de los condicionantes que pudiesen 
afectar a sus poderosos instrumentos em
presariales de comercialización. 

9.3. Canarias en las Políticas Comu
nitarias 

Canarias, en tal contexto, debe actuar 
de forma decidida en varios ámbitos de 
la UE: 

• Utilizando los cauces que se le ofre
cen a través del Comité de Regiones 
y Poderes Locales y de las estructu
ras más singularizadas del Consejo 
de las Islas y de los Territorios 
Ultraperiféricos. 

• Orientando las perspectivas de Fon
dos Europeos hacia la mejora sus
tancial del entorno competitivo del tu
rismo isleño. 

• Propiciando un "bloque" regional en el 
seno de la UE, propicio a facilitar la 
inclusión legislativa básica y presu
puestaria de una Política turística 
comunitaria. 

• La celebración de una "Cumbre Turís
tica de la UE", a desarrollarse en el bie
nio 1998-1999, podría constituir un 
mecanismo favorable a nuestros in
tereses en esta dirección. Una estra
tegia que podría facilitar la demanda 
de ubicar en Canarias la futura Agen
cia Turística Europea. 
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9.3.1. La UEM y el EURO: sus efectos 
sobre el turismo 

Aunque la inmensa mayoría de los ex
pertos y analistas insisten, desde una 
perspectiva macroeconómica, en lo po
sitivo de la incorporación española a la 
UEM y la moneda única, las cosas no 
parecen estar tan claras por lo que res
pecta al sector turístico. 

Así, los coordinadores del euro del BBV, 
en una reciente reflexión al respecto, 
apuntan sus dudas sobre los mensajes 
optimistas formulados tanto por el Go
bierno como por determinados espe
cialistas. Para ellos, después de cons
tatar diferentes problemas (costes de la 
oferta, beneficios del sistema de cam
bios, etc.), concluyen afirmando que, 
" ... no parece, por tanto, que a corto pla
zo, la renuncia al control de cambios de
ba plantear problemas graves, pero es 
innegable que, a medio y largo plazo, el 
sector turístico español debe modificar 
su estructura si desea continuar siendo 
atractivo ... " ( El País, 27 julio 1997). 

Unas inquietudes que, no sin contra
dicciones, se han puesto de relieve en
tre el sector empresarial y los medios 
de comunicación isleños, apuntándose 
algunos factores a ponderar: 

• El euro supondrá para la hostelería ca
naria, al igual que para las Agencias 
de Cambio, la reducción de un volu
men significativo de ingresos adicio
nales. Se apunta que el volumen de 
cambios anuales, sólo en hostelería, 
se sitúa en torno a los 68.000 millo
nes de ptas. que, con una ganancia 
media del 2'5%, representan unos 
1.700 millones de ptas. Un volumen 
muy respetable que se reparte, al 50%, 
entre la empresa alojativa y los tra
bajadores de la Recepción. 
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• Las Agencias privadas de cambio, con 
no menos de 2.000 puntos autoriza
dos en Canarias, experimentarán un 
doble efecto: pérdida de ingresos y de 
empleos. 

• El número de países miembros que 
no se integrarán en el euro y las con
diciones monetarias en que queden 
para manejar sus políticas moneta
rias. Ello puede ser preocupante en 
el caso de Grecia y Portugal si, al fi
nal, no cumplen con los criterios de 
convergencia. 

• La insuficiente información por parte 
del Gobierno central, denunciada 
por algunos responsables económi
cos del Gobierno de Canarias, a pe
sar de las precedentes declaraciones 
optimistas del propio Consejero de 
Economía y Hacienda. 

• La presencia de opiniones empresa
riales favorables a la incorporación y 
a sus potenciales efectos, como un be
neficio en clave de "calidad", estabili
dad en los contratos, en precios (ob
jetivo de "inflación cero") y posibles 
bajadas-ajustes del interés del dine
ro. Se formula la consideración de 
que el euro obligará al sector turísti
co canario a apostar por la calidad. 

Las lógicas dudas surgen no sólo de los 
posibles impactos del euro sino, lo que 
resulta aún más importante, de sus efec
tos sobre la competitividad, vía precios, 
una vez desaparecidos los tradicionales 
recursos a las devaluaciones de los úl
timos años y la capacidad de libre ajus
te de los competidores mediterráneos, 
en especial, los oferentes africanos y al
gunos comunitarios (v.g.: Grecia). 

Otras opiniones apuntan, sin embargo, a 
la recuperación de un enfoque compe
titivo diferente por parte de las empresas 

turísticas españolas, especialmente las 
alojativas, que " ... han demostrado una 
ausencia de conocimiento, o al menos 
de utilización, de las variables de mar
keting a su alcance. La evolución de los 
mercados internacionales no asegura la 
competitividad si se actúa únicamente 
con la variable precio: el turismo es, tal 
vez, el más claro exponente de cómo las 
actuaciones empresariales, sólo sobre el 
factor precio, no garantizan la mejora de 
la situación competitiva en los mercados 
exteriores, sobre todo, cuando se ofre
ce un producto concentrado y poco di
versificado. Es aquí donde la oferta tu
rística española tiene el reto más im
portante. Si quiere mantener su posición 
competitiva y definida en la actualidad por 
su fortaleza comparativa debe mejorar la 
calidad y adaptarse a una demanda tu
rística cada vez más exigente y selecti
va ... " (Agueda Esteban, CECA, 1994). 

En definitiva, resulta esencial adoptar 
una estrategia sectorial que, al menos, 
incorpore cuatro prioridades: 

• Una mejora sustancial del flujo de in
formación estratégica sobre la im
plantación del euro y de la UEM. 

• Un rápido proceso de ajuste de cos
tes fijos, que posibiliten un mejor po
sicionamiento para los reajustes com
petitivos, vía precios. 

• La creación de un "observatorio per
manente", en colaboración con el Go
bierno Autónomo, al objeto de analizar, 
en detalle y con continuidad, todos los 
procesos que conduzcan a la nueva si
tuación y la previsión-adecuación an
te los previsibles impactos sobre el sec
tor turístico isleño. 

• Diseñar un Plan Especial de adapta
ción, al entorno de la UEM, del sector 
turístico isleño. 

l1li 
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10.1. Análisis estratégico-competencial 
del sector 

Según Mili Y Morrison, los objetivos de 
todo estudio o planificación estratégica 
son, esencialmente, los siguientes: iden
tificar las alternativas; adaptarse a los 
cambios; mantener la diferencia; crear 
las condiciones deseables; y, finalmen
te, evitar las situaciones indeseables. 

En tal contexto, mientras Inskeep seña
la la " ... necesidad de establecer un en
foque de desarrollo sostenible ... ", Porta
Valls nos define como tarea central " .. . Ia 
formulación de metas y objetivos básicos 
de desarrollo turístico para un área con 
el objeto de orientar la toma de decisio
nes sobre las acciones a llevar a cabo ... ". 

Para iniciar esta ardua labor y en el mar
co del análisis de la situación competitiva 

sectorial, procedemos a desarrollar una 
primera evaluación de los cinco factores 
que tradicionalmente se contemplan pa
ra cualquier análisis de esta naturaleza 
(Cuadro 1 0.1): 

• Amenaza de nuevos ingresos y de
sarrollo de competidores jóvenes. 

• Nivel de rivalidad entre los competi
dores. 

• Poder negociador de los compradores. 
• Riesgos potenciales por la aparición de 

productos turísticos sustitutivos. 
• Poder de presión y negociación de los 

proveedores de recursos. 

Habitualmente, este análisis se desarrolla 
a partir de estudios precedentes y aná
lisis actualizados que permiten, sin du
da, efectuar un análisis comparativo y 
continuado. Este no es, lamentable
mente, nuestro caso. Al menos, en 

Competidores del sector 

Poder negociador de 
los proveedores 

Porter Estrategia competitiva. 

U 
Rivalidad entre los 

competidores existentes 

Poder negociador 
de los clientes 
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cuanto a la sistemática y sucesividad 
de los estudios. 

10.1.1. Amenazas de nuevos ingresos 
y desarrollo de competidores 
jóvenes 

Dos son los factores que inciden en es
ta "amenaza" competitiva para cualquier 
destino turístico. De una parte, !a efec
tividad disuasiva de las "barreras" exis
tentes. De otra, la capacidad de reac
ción de los competidores instalados en 
el negocio. 

En el caso específico de Canarias, ¿có
mo afectan dichos factores al negocio tu
rístico actual y futuro? y ¿qué amena
zas son más inquietantes? De forma ne
cesariamente sucinta, podemos descri
bir los siguientes "entornos" cambiantes: 

a) De carácter internacional: 

• El rápido desarme de las tradicionales 
"barreras" comerciales, financieras y 
tecnológicas que constriñen los inter
cambios mundiales. El nuevo Acuerdo 
sobre el GATT y la creación de la OMC, 
supone un cambio sustancial en la eco
nomía internacional y facilitan el acceso 
de las economías menos desarrolladas 
a los flujos e intercambios en condi
ciones menos restrictivas. 

• Se está produciendo lo que algunos ex
pertos caracterizan como la "turistiza
ción" de la economía mundial, con el 
atractivo que ello representa para paí
ses en vías de desarrollo que, aún sin 
recursos industriales, sí poseen impor
tantes recursos naturales, culturales y, 
lo que se vincula a un nuevo factor mo
tivacional de la demanda, su exotismo. 

• La competencia de países o bloques 
que pretenden ejercer un liderazgo in
ternacional (NAFTA-USA, Unión Eu
ropea y Japón-dragones asiáticos), 

traslada al ámbito de los mercados 
emergentes una fuerte lucha de dichos 
bloques desarrollados. Tal estrategia 
requiere de la materialización de 
Acuerdos y Convenios preferenciales 
que, en el caso de la UE, se proyec
tan hacia el Este Europeo (PECOs, an
tiguas Repúblicas soviéticas, etc.) yel 
Mediterráneo (Magreb), sin olvidar las 
tradicionales relaciones con el antiguo 
espacio colonial europeo (ACP, Sudá
frica, Mercosur, etc.). 

• Los rápidos procesos de liberalización 
en los transportes, telecomunicaciones 
y servicios en el ámbito de la Unión Eu
ropea, pasos previos hacia la imprevi
sible UEM e implantación del euro. 

b) La atractividad de jóvenes y nuevos 
competidores: 

• El éxito del Caribe y de ciertos desti
nos asiáticos -en especial, los insu
lares- están generando un clima de 
"turistización" de las economías de paí
ses emergentes o en vías de desa
rrollo. Por ello, nuevos competidores 
están entrando en el mercado mundial 
a pequeña escala, aunque a un ritmo 
rápido y expansivo. 

• Dichos destinos emergentes cuentan 
con factores competitivos relevantes, 
tanto vía precios como a través de la 
asunción por sus Gobiernos de los de
nominados "costes de entrada" (pro
moción, baja fiscalidad a la inversión 
internacional, desarrollo de infraes
tructuras y servicios esenciales, etc.). 
Sin olvidar, por supuesto, la diferen
cialidad que representa su exotismo, 
singularidad cultural y exuberante me
dio natural. 

• La implantación de "jóvenes" competi
dores -hoy, casi consolidados como 
destinos estables- en las diversas re
giones mundiales. En el espacio Medi
terráneo, la posición de Marruecos 
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(1.400.000 europeos), Túnez (1.975.000 
europeos) y Egipto (1.075.000), se com
pleta con el "tirón" de Turquía, Malta, 
Islas Griegas (Jónicas y Egeas), etc. 

• En el ámbito centroamericano, man
tiene su atractividad el espacio cari
beño y Cancún, junto a la oferta cre
ciente de Puerto Rico y Costa Rica. 

• Las expectativas de crecimiento de 
mercados aún poco maduros como 
Cabo Verde y Senegal, a los que se 
unirá, en breve, el poderoso efecto 
de esa potencia que es la Unión Su
dafricana. Sin olvidar a Kenia, como 
receptor de un turismo fotográfico y 
naturalista, un espacio continental al 
que la OMT (lógicamente, incluyen
do a los países islámicos del norte) 
le predice un crecimiento situado en
tre el 3-4 '5% en la proyección has
ta el 2010. 

c) El nuevo "clima económico" interna
cional. 

• Favorecedor del flujo de capitales in
versores internacionales, en clave de 
fáciles rendimientos y baja fiscalidad, 
que huyen tanto de la elevada pre
sión de los países desarrollados co
mo de las medidas anti-elusión que 
se aplican a los denominados "pa
raísos fiscales". 

• La búsqueda de nuevos "nichos" de ne
gocio por parte de los mayores TI.OO. 
internacionales -significativamente, los 
comunitarios- preocupados por perder 
su capacidad de control de la oferta-de
manda, fidelizar a sus clientes en origen 
y adaptarse a las nuevas tendencias de 
la demanda. Un interés compartido con 
las cías. charteras internacionales. 

• La reducción de los niveles de renta en 
los países desarrollados, consecuen
cia de las políticas de ajuste, que im
pulsan a los segmentos bajos o medio
bajos de la oferta hacia destinos más 
baratos y con precios más atractivos. 

En tal contexto, como asevera un ex
perto económico isleño, " ... Canarias se 
encuentra ante un riesgo estratégico, al 
orientarse hacia segmentos del merca
do con menor capacidad de gasto, más 
inestables y más influidos por la coyun
tura ... " (Gil Jurado, JA, 1994). 

10.1.2. Principales barreras 

Las barreras habituales al ingreso o de
sarrollo de competidores, más o menos 
jóvenes en el sector turístico, son las 
siguientes: 

a) Economías de escala. 

En el caso del turismo ya no es nece
sario, para iniciar la actividad, desarro
llar costes excesivos en la planificación 
de grandes áreas territoriales, equipa
mientos, recursos humanos, volumen de 
compra, distribución y comercializa
ción, promoción, etc. 

Muchos países de escala económica re
ducida poseen atractivos naturales que, 
sin duda, pueden compensar, inicialmente, 
los déficits estructurales turísticos. 

De otra parte, igual que ocurrió en Cana
rias durante la etapa de despegue (dé
cadas de los sesenta y setenta), los pro
pios TT.OO. pueden actuar como im
pulsores de la inversión y facilitadores 
de los mecanismos de distribución y co
mercialización (entre otros, un exce
dentario y expansivo sector del trans
porte aéreo, con una función activado
ra del leasing). 

No debemos olvidar, sin duda, la actitud 
de apertura a la inversión externa que se 
está produciendo incluso en economías 
tradicionalmente "cerradas" o "reactivas" 
(v.g.: Cuba, Antillas, China, PECOs, etc). 
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b) Diferenciación del producto. 

La diferenciación, como expresión de la 
identificación precisa de marca y lealtad 
entre sus clientes, puede constituir una 
barrera para el ingreso de nuevos com
petidores. Se asumen riesgos y gastos 
importantes, de no fructificar el esfuer
zo por facilitar el cambio de destino. 

En nuestro caso, la marca está bien di
ferenciada y con una identificación acep
table, sólo en el producto sol y playa. Más 
aún, la lealtad entre nuestros visitantes 
es, en principio, alta. Sin embargo, no es
tán ausentes riesgos indudables: 

• El agotamiento del "ciclo de vida" del 
producto líder y hegemónico: vaca
cional sol-playa. 

• La fuerte dispersión-disgregación pro
mocional, con múltiples imágenes de 
marca (regional, insular, comarcal, lo
cal, etc.). 

• El escaso esfuerzo en diseño y mar
keting estratégico desarrollado habi
tualmente desde el Archipiélago (no 
confundir, por supuesto, con las cam
pañas o promociones habituales en 
Ferias y Eventos profesionales). 

c) Requisitos de capital 

Ha sido una barrera tradicional en la 
emergencia de un nuevo destino turís
tico. Sin embargo, hoy ya no lo es: 

• Por la implicación de las Administra
ciones Públicas de las economías 
emergentes, conscientes del carácter 
de primera actividad económica mun
dial, actual y de futuro, del turismo y los 
servicios. 

• Por la implicación de inversores ex
tranjeros y grandes grupos de empre
sarios multinacionales, con especial in
cidencia de los TT.OO. y grandes Ca
denas Hoteleras. 
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• Por el flujo de capitales erráticos, de du
doso origen o residenciados en "pa
raísos fiscales", ávidos de nuevos "ni
chos" de negocio rápido y altamente 
rentable. 

• Por la facilidad con que, en el entor
no de las nuevas estrategias, puede 
alcanzarse la denominada "masa 
crítica" a partir de la cual el creci
miento es rápido (10.000-12.000 ca
mas en turismos de masas; oferta 
atractiva y especial, en el caso de tu
rismo especializado). 

Por tanto, los altos costes de inversión 
y promoción no constituyen un barre
ra real. 

d) Acceso a los canales de distribución. 

El grado de implicación-dependencia de 
los TT.OO. respecto a algunos destinos 
tradicionales (v.g.: España-Canarias) se 
va superando a través del tiempo y ajus
tándose, con elasticidad, a los cambios 
tendenciales de la demanda. 

Más aún, la situación actual poco tiene 
que ver con la de décadas precedentes: 

• Los TT.OO. han amortizado sufi
cientemente sus inversiones de lan
zamiento. 

• La diversificación de destinos y ries
gos les otorga un mayor margen de 
maniobra. 

• Ha aumentado considerablemente su 
poder en los destinos tradicionales 
(v.g.: Canarias). 

Los rápidos procesos de liberalización 
internacional (en especial, la aérea), la 
abundancia de oferta de aviones-plazas 
y el cambio de tendencia en la deman
da de los países emisores, les impulsan 
a buscar nuevos y sofisticados destinos. 
Si, además les permiten obtener ma
yores beneficios, mucho mejor. 
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Canarias, en su actual "ciclo de vida" tu
rístico sigue representando, sin embar
go, un destino atractivo y rentable. No 
debemos olvidar que la "fuga de divisas" 
turísticas representa más del 80% de los 
ingresos teóricos (paquetes turísticos en 
origen, compras de bienes y servicios en 
el exterior, beneficios repatriados, etc.). 

De otra parte, las "alianzas estratégicas" 
entre TT.OO.-Cadenas Hoteleras acen
túa la búsqueda de nuevos mercados 
con alta rentabilidad y garantía de con
trol a través de monopsonios (monopo
lios de la demanda). 

e) Desventajas en costes. 

Resulta indiscutible que una de las más 
importantes "barreras" para el ingreso 
de nuevos competidores en el merca
do turístico mundial es la necesidad en 
este negocio de un " Know-how" muy 
desarrollado, centrado en el binomio ca
lidad-precio. Canarias, sin duda, lo po
see aunque existe un inquietante dete
rioro de la planta alojativa, de las infra
estructuras complementarias y del me
dio ambiente. 

Sin embargo, no lo constituyen ya el dis
frute de recursos naturales (clave en la 
oferta canaria) ni los apoyos públicos 
(débiles en Canarias e importantes en 
los destinos emergentes). 

El coste logístico del transporte se ve se
riamente minimizado por la reducción de 
los mismos en viajes de larga distancia 
y la alta competitividad del sector. 

f) Las barreras sicológicas 

Son las únicas con capacidad de limi
tar la competitividad de tales destinos, 
tanto por el temor al riesgo derivado de 
la inseguridad-delincuencia como, por 
supuesto, de las habituales tensiones 
bélicas y político-institucionales. 

Sin embargo, los nuevos y jóvenes com
petidores vienen adoptando soluciones 
al problema que depende de ellos: la se
guridad interna. 

g) Las barreras sanitarias 

En un contexto de sociedades con un al
to nivel de coberturas sanitarias, el ries
go inducido en un viaje de placer a un lu
gar que no tiene tales índices de seguri
dad y prestaciones, no deja de constituir, 
en muchas ocasiones, una auténtica "ba
rrera" sicológica que altera el deseo mo
tivacional del potencial comprador. 

La necesidad de proceder a sistemas de 
vacunaciones múltiples y los riesgos 
anunciados en folletos o libros de via
jes, relativos a picaduras peligrosas de 
animales en algunos destinos, constitu
ye un complemento adicional a los dé
ficits de oferta sanitaria equivalente. 

La seguridad sicológica y material, tan 
estrechamente identificada con los es
tándares de vida moderna, constituye un 
obstáculo adicional para aquellos des
tinos que, sin duda, representan un 
atractivo exótico y diferencial de enor
me potencialidad turística. 

Sin embargo, crece día a día el turismo 
que asume, no sin adoptar toda clase de 
precauciones, la opción de un viaje a 
destinos sugerentes y enormemente di
ferenciados. Pero ello no constituye un 
paso previo, como ocurre en el caso de 
Canarias, a la repetición o fidelización 
vacacional del turista. 

10.1.3. Nivel de rivalidad entre los 
competidores 

En un sector como el turístico, la rivali
dad competencial entre destinos es 
consustancial a la dinámica del propio 
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negocio. Las batallas publicitarias, las gue
rras de precios, la oferta de nuevos pro
ductos o rediseño de los actuales, las me
joras en infraestructuras y servicios, la me
jora de la calidad, etc. son elementos bá
sicos de tal dinamismo competitivo. 

¿Qué factores inciden en este proceso? 
Esencialmente, los siguientes: 

a) El número y entidad de los competi
dores. 

No debemos olvidar que bajo el para
guas de la marca "España" se cobijan 
una multiplicidad de destinos y ofertas 
turísticas. Como segunda potencia tu
rística receptiva europea, en el mismo 
segmento líder en que opera Canarias 
(sol-playa) nos encontramos con, al me
nos, cuatro importantes competidores: 
Baleares, Cataluña, Valencia y Andalu
cía. Tres de ellos (Cataluña, Valencia y 
Andalucía) con diversidad de accesos 
(terrestre, marítimo y aéreo). 

N.o debemos olvidar, además, la impor
tancia de destinos tradicionales en el Me
diterráneo (Francia, Italia, Magreb, Gre
cia, etc.), al mismo tiempo que pueden 
considerarse ya como áreas muy con
solidadas el Caribe (casi treinta destinos 
diferentes), Cancún, Florida, etc. 

Sin embargo, en el segmento vacacio
nal sol-playa seguimos manteniendo una 
cierta, aunque declinante, hegemonía e 
imagen diferenciada de marca. 

En lo referente a otras ofertas alterna
tivas o complementarias, nuestro déficit 
competitivo y diferenciador es muy 
grande. No sólo con otros destinos es
pañoles sino, también, del resto de Eu
ropa y del mundo (ecoturismo, turismo 
rural, turismo cultural, etc.). Nuevas de
mandas que, sin duda, crecen día a día 
entre los emisores europeos. 
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b) Diferenciación de la oferta. 

Uno de los factores que mejor pueden de
finir el posicionamiento de un destino en 
la rivalidad con sus competidores es, sin 
duda, la diferencialidad de su oferta, tan
to en los contenidos de la misma como 
en la imagen consolidada de "marca". 

Canarias, sin duda, tiene un marca apa
rentemente bien posicionada. Sin em
bargo, no se trata de una pura "imagen 
promocional", sino de los contenidos y 
ofertas efectivas que permitan consoli
dar su crédito oferente. Aún sin poseer 
una imagen de marca tan posicionada, 
otros destinos competidores se abren ca
mino a través de modernas, agresivas 
y costosas campañas de marketing. 

Reforzar la diferenciación de la marca 
"Canarias" (con los esfuerzos que se pre
cisen para cada mercado y etapa) y si
tuar bajo su paraguas promocional ge
nérico las ofertas de subdestinos (insu
lares, comarcales y locales), debe cons
tituir una prioridad estratégica. Entre 
otras muchas razones, para garantizar 
la viabilidad oferente y la supervivencia 
competitiva de los diferentes subdesti
nos insulares y locales. 

c) Crecimiento del mercado turístico 

Frente a las expectativas más pesimis
tas de hace algunos años, el mercado 
turístico mundial no deja de crecer a ta
sas medias importantes. Los datos de la 
OMT no dejan lugar a dudas sobre tal 
crecimiento, al igual que sobre la desi
gualdad de las tendencias observables 
y proyectables según áreas (Tabla 10.1). 

Europa, en tal horizonte, tiene un creci
miento más lento, aunque sostenido. Por 
ello, la lucha por mantener y ganar 
cuotas de mercado será feroz en los 
próximos años. 
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Europa 284 

América 94 

Asia Oriental/Oceanía 53 

Africa 15 

Oriente Proximo 8 

Asia Meridional 3 

Mundo 457 

Fuente: OMe Elaboración propia. 

Salvo en el segmento vacacional sol
playa (especialmente de invierno), en 
que se puede mantener una posición 
fuerte, en el resto de las ofertas el dé
ficit competitivo y comparativo de Ca
narias es inquietante. 

Si en el segmento más tradicional la 
competitividad es soportable (aunque 
obliga a un rediseño urgente del pro
ducto y su oferta), en el resto de los sec
tores tenemos escasas posibilidades. 

A Canarias le queda muy poco tiempo 
para posicionarse, estratégica y com
petitivamente, en unos mercados cada 
día más "ocupados" y con capacidades 
de diseño-oferta muy sofisticadas. 

d) Costes fijos e/e va dos en e/ sistema 
receptivo. 

El binomio costes fijos elevados-capacidad 
receptiva, actúa con enorme fuerza sobre 
el factor precios. En especial, cuando se 
desequilibra la relación oferta-demanda o 
crece la oferta de forma inelástica. 

372 476 2'6 

147 207 4'0 

101 190 6'6 

24 36 4'5 

11 18 4'1 

6 10 6'2 

661 937 3'7 

Los procesos que regulan tal mecanis
mo, fácilmente observables en Cana
rias, provocan efectos negativos para el 
sector: 

• Pérdida de rentabilidad de las em
presas turísticas. 

• Reducción del gasto medio por es
tancia-turista. 

• Ineficiencia del sistema, en sus pará
metros gasto público y fiscalidad. 

• Posible debilidad congénita del pro
ceso turístico, fuertemente condicio
nado por los grandes operadores (co
mercializadores y alojativos), en la 
medida en que sus estrategias difie
ren de los intereses globales del sec
tor isleño. 

Este proceso pone en grave riesgo de 
supervivencia incluso al propio seg
mento tradicional (sol-playa) y dificulta 
seriamente las opciones de recambio 
hacia ofertas alternativas o de mayor 
capacidad de gasto (turismo de altas 
rentas). 

111 
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En tal contexto, resulta impredecible el 
efecto de los ajustes monetarios de la 
UEM y la introducción del euro. 

No debemos olvidar que España -con 
sus diversos subdestinos autonómi
cos- y Canarias, específicamente, son 
hoy líderes en dicho segmento y, por tan
to, competidores a debilitar por parte de 
los restantes. 

e) Crecimientos incontrolados en la 
oferta alojativa 

Una pieza esencial en el mercado turís
tico, dada la especial volatilidad y sin
gularidad de sus "productos", es el 
equilibrio y capacidad de ajuste elástico 
entre oferta y demanda. 

La historia reciente de las Islas pone de 
relieve los riesgos de crisis coyunturales 
provocadas por tales desajustes, como 
ya tuvimos ocasión de ponderar al es
tudiar la evolución del turismo de masas. 

Son factores que generan un alto ries
go en el exceso de oferta los siguientes: 

e.1) Tecnológicos: 

• Exigencias de crear sistemas con al
to volumen de oferta de camas-ocu
pación para alcanzar una gestión efi
ciente y una rentabilidad aceptable. 

• La limitación que impone el tiempo pre
ciso (tres a cinco años) para la crea
ción de nuevas plazas y sus equi
pamientos complementarios (públicos 
y privados). 

• La incorporación de nuevos canales di
rectos de comercialización: Internet, cen
trales de reservas, compra directa, etc. 

e.2) Estructurales: 

• Problemas de "salida", que dificultan la 
transformación o el uso alternativo de 

las infraestructuras y equipamientos 
vinculados al negocio. 

• Los riesgos de pérdida de credibilidad 
entre los compradores, frecuente an
te los abusos en la "sobrecontratación", 
o en las irregularidades detectadas en 
ofertas extrahoteleras no regladas o en 
la multipropiedad alojativa. 

• Presión de los TT.OO. que fuerzan la 
creación, en ocasiones, de "plazas" 
controladas u "ofertas fingidas" para 
garantizar sus cuotas potenciales de 
mercado y mejorar sus márgenes co
merciales. 

• La presión especulativa sobre el 
suelo, viabilizada a través del ne
gocio urbanístico y constructivo. Es
te factor, consustancial al modelo tu
rístico canario, no ha desaparecido 
totalmente. 

• La presión de los Municipios no tu
rísticos, deseosos de participar de la 
"tarta" de los ingresos generados por 
la actividad. Una presión que se ex
plica ante el alto grado de endeuda
miento medio de los Municipios ca
narios (ratio carga financiera/ingresos 
corrientes), como se pone de relieve 
en la Tabla 10.2. 

e.3) Competitivos: 

• Ausencia de liderazgo de los agen
tes locales en el mercado. En el ca
so de Canarias se agrava por la de
bilidad y reducida presencia y control 
sobre la dinámica del mercado por 
parte del empresariado isleño. La 
competitividad interna, no autoregu
lada, conduce a un peligroso siste
ma de crecimiento incontrolado de la 
oferta. El retraso en la aplicación del 
principio de "unidad de explotación" 
puede, en tal perspectiva, tener un 
efecto indeseado. 

• Nuevos ingresos en el sector empre
sarial, con escasa tradición en el nego
cio turístico e impulsados por razones 
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1984 16'3 

1985 15'6 

1986 16'7 

1987 21'5 

1988 17'3 

1989 16'2 

1990 25'3 

1991 30'6 

Fuente: Intervención General de la Administración del Estado. Elaboración propia. 

de sobrecapacidad financiera o inte
reses puramente especulativos. 

• Instrumentalización del "factor tem
poral". Tendencia de algunos opera
dores y empresas a posicionarse só
lo cuando las perspectivas parecen 
favorables. 

eA) Flujo comunicacional: 

• Déficit de información estratégica, que 
provoca errores tácticos y logísticos de 
las empresas. Este es un problema 
muy grave en Canarias (ausencia de 
estudios de mercado, análisis esta
dístico desigual, etc.). 

• Inflación de expectativas, por un cálculo 
excesivamente optimista, conducta 
"muy habitual" en la historia económi
ca de Canarias. 

e.5) Sistemas de explotación: 

• Especialmente importantes ante el 
cúmulo de decisiones empresariales 
que dependen de estrategias de ca
dena o de operadores exógenos. 

12'0 4° 

13'1 8° 

15'1 7° 

18'0 6° 

23'4 13° 

23'7 12° 

23'8 4° 

25'8 4° 

• El alto índice de instalaciones explo
tadas por sistemas de arrendamiento 
o gestión diferenciada de la propiedad. 

• Las específicas, ya reiteradas, relati
vas a las estrategias internacionales de 
los Operadores Turísticos. 

e.6) Administraciones: 

• Estímulos a la inversión, vía incentivos 
o exenciones fiscales. 

• Correlación coyuntural entre construc
ción-empleo, impulsada por presiones 
públicas o de grupos económicos. 

• La complejidad de la estructura insti
tucional en Canarias (Comunidad Au
tónoma, Cabildos y Ayuntamientos) que 
deviene frecuentemente en rivalidad y 
conflicto competencial continuado. 

10.1.4. Poder de presión de los com
pradores 

Los TTOO., cada día más poderosos y con 
estructuras de despliegue multinacional, 
de integración vertical y horizontal, 
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ejercen un poder muy fuerte en el siste
ma turístico canario. Desde su relevante 
papel inversor-controlador de las décadas 
precedentes a la capacidad de "presión" 
que les otorga la diversidad altemativa de 
destinos en la actualidad, presionan so
bre las empresas turísticas por diferentes 
vías: precios, servicios, exigencia de ca
lidad y exclusividad en la oferta. 

¿Cómo materializan tal poder? En sín
tesis: 

• Concentración por países emisores 
y gran volumen de compras con res
pecto a las ventas totales del sector. 
Su fuerza aumenta, como ocurre en Ca
narias, en la medida que controlan he
gemónicamente sus dos principales 
mercados emisores: Reino Unido y Ale
mania. Su alta concentración y dominio 
estratégico de los principales mercados 
emisores le convierten en difícilmente 
sustituibles, sin grave riesgo, a corto pla
zo, para las empresas turísticas recep
toras (especialmente, las alojativas). 

• Alto peso del alojamiento en el "es
candallo" de los noo. Después del 
coste del avión, el alojamiento consti
tuye la segunda gran partida de cos
tes del paquete ofertado por el Ope
rador. En la medida que aumenta la 
competencia, vía precios, se reducen 
los márgenes del sector alojativo y del 
propio Operador, y por ello, ejercen to
do su poder de presión y negociación 
para minimizar-reducir los precios alo
jativos. En el caso de Canarias, esta 
situación es más frágil y dependiente 
que en el resto de España, sin olvidar 
la mayor capacidad operativa que re
presenta el decisivo rol de la oferta ex
traholera en el Archipiélago. Esta po
sición de fragilidad es mucho menor en 
el caso de Cadenas hoteleras, de ám
bito estatal o internacional. 

l1li 

• Aprovechamiento de la diversidad 
de productos alojativos y zonas re
ceptoras con bajo perfil deferen
ciador. Los TT.OO. siempre pueden 
encontrar empresas-ofertas o zonas 
alternativas sin, por ello, abandonar el 
destino canario. Normalmente, apro
vechan las tensiones interempresa
riales e interinsulares. Canarias, des
de esta perspectiva es un mercado fá
cil de manipular y distorsionar. 

• Bajo coste en el cambio de pro
veedor, que unido a la información es
tratégica que manejan le permiten ob
viar los costes que representaría un 
cambio de proveedor en un marco más 
sólido y estable de la oferta. El juego 
de los contratos y las rescisiones, sin 
costes adicionales, le otorgan un gran 
poder. 

• Gran influencia en las decisiones de 
compra del turista, si tenemos en 
cuenta que casi un 25% de la elección 
de destino vacacional es influida por 
el TI.OO., a través de su control de re
des minoristas. Existen algunas vías 
para minimizar o reducir tal poder: 

• Acción integrada de empresas alo
jativas, en sus relaciones con los 
TT.OO. 

· Acción comunicacional que actúa en 
origen, diferenciando el producto e in
fluyendo en la elección por parte del 
consumidor final. 

• Actuando sobre los "prescriptores" 
comunicacionales en destino y fa
voreciendo una estrategia de mar
keting sostenida, al objeto de evitar 
su control sobre la imagen de mar
ca del destino. 

· Optimizando las alternativas que 
van ofreciendo las nuevas tecnolo
gías: telemarketing, internet-web, 
CD-Rom, etc. 
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10.1.5. Riesgo de aparición de pro
ductos turísticos sustitutivos 

Lo que hace algunos años era sim
plemente un riesgo incierto, hoy se 
transforma en un reto para los ofe
rentes tu rí sti cos. 

Cambios profundos en las motivacio
nes-intereses de la demanda y con
solidación de nuevos "productos tu
rísticos" constituyen una realidad que, 
día a día, se impone con fuerza en el 
universo del negocio turístico. Un 
análisis de las tendencias comporta
mentales se incluye en el apartado 4 
de este capítulo. 

Así, el principal y casi exclusivo pro
ducto turístico líder en la oferta isleña, 
el segmento vacacional sol-playa, ha 
iniciado un lento pero inexorable pro
ceso de declive. En ello influyen, sin 
duda, algunos factores: 

• El creciente temor a los efectos pro
vocados por la exposición a los rayos 
ultravioletas, acentuados por la pér
dida de la protectora capa de ozono, 
cada día más presente en las cam
pañas preventivas de salud. Un fac
tor que puede acentuarse, hasta ad
quirir dimensiones de campaña in
ternacional, en la próxima década (el 
papel de las empresas aseguradoras 
lo ha puesto de relieve en el caso del 
tabaco). 

• La minoración del turismo de las cua
tro "eses" inglesas (sun, sand, sea y 
sex), típicas del turismo masivo y pa
sivo de sol y playa. 

• Los cambios que introducen modifica
ciones cada vez más importantes en 
el clima continental europeo. Así, son 
cada vez más frecuentes períodos de 
intenso calor fuera de la época estival 

que, en algunas coyunturas, han te
nido su reflejo en una retracción del 
flujo turístico. 

• Las opciones, más cercanas y más 
baratas, en el Mediterráneo o las más 
exóticas y atractivas del Caribe. Sin 
olvidar la creciente oferta del espa
cio europeo del centro-este. 

• El surgimiento, con fuerza, de las 
cuatro "e" francesas (équipement, en
vironement, encadrement y évene
ment) o lo que es lo mismo: equipa
miento, medio ambiente, entorno y 
acontecimiento. Una expresión del 
cambio de tendencia hacia un turis
mo más activo, exigente, polivalen
te en los gustos y en las formas de 
consumo. 

• El desarrollo de un amplísimo elenco 
de turismos alternativos, protagoniza
dos por viejos y nuevos emisores y des
tinos turísticos. El propio espacio conti
nental europeo es escenario de una 
movilidad turística espacial vinculada al 
agroturismo, turismo rural, cultural, de 
aventura, temático, etc. (el 87% del tu
rismo europeo fluye hacia el interior de 
cada país y de la propia Unión). 

Canarias debe afrontar, con rigor y ur
gencia, estos retos antes de que se 
conviertan en amenazas-debilidades 
insuperables. Una auténtica opción es
tratégica alternativa exigirá el desa
rrollo de procesos pautados y contro
lados de sustitución de segmentos de 
la oferta actual por opciones vincula
das a nuevos o rediseñados produc
tos alternativos. 

Un rediseño de la oferta "sol-playa", a 
través de un producto integral "clima
naturaleza", puede permitirnos una 
transición ordenada, prudente y neu
tralizadora de cambios imparables des
de la presión de la demanda. 
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10.1.6. Poder de negociación de los 
proveedores de recursos 

El negocio turístico requiere contar con 
unos recursos básicos, sustentadores e 
integrantes del "producto turístico". Los 
recursos naturales, las infraestructuras, 
equipamientos y servicios constituyen los 
aspectos "tangibles" básicos de toda 
oferta turística. 

El sistema o modelo turístico canario ha 
consumido, en los últimos treinta años, un 
nivel de recursos básicos naturales, que 
han puesto en grave riesgo la continuidad 
sostenible del sector. Por ello, en sus pro
puestas de planeamiento económico y te
rritorial, el Gobierno de Canarias ha con
vertido en un Eje central de su estrategia 
al binomio medio ambiente-turismo 
(PDCAN, PAMA, Acuerdos Parlamenta
rios, Programas de Gobierno, etc.). 

Las Administraciones Públicas canarias 
como titulares o responsables de la ges
tión-conservación de tales recursos es
casos, deben consensuar con el sector 
privado las alternativas estratégicas 
que garanticen la continuidad, reposición 
y conservación de tales recursos bási
cos. Sin embargo, son varios los obs
táculos que se presentan: 

• La multiplicidad institucional-compe
tencial que se produce en el ámbito te
rritorial fraccionado de Canarias. 

• La escasa voluntad real de coordina
ción-cooperación entre las diferentes 
Administraciones Públicas (Comunidad 
Autónoma, Cabildos y Municipios). 

• Los reiterados y complejos conflictos 
de intereses-poder entre institucio
nes, con sus consiguientes "bloqueos" 
operacionales. 

• La ausencia de mecanismos de inter
locución conjunta en la ordenación de 
recursos, gestión de los mismos yau
torizaciones administrativas. 

ID 

• Demanda de una "unidad de acción" 
capaz de resolver las contradiccio
nes, retrasos y bloqueos interadmi
nistrativos. En tal perspectiva se ha 
apuntado la conveniencia de la 
"Univentanilla" y otras medidas de 
racionalización. 

Es relevante, asimismo, la desigual y 
débil implicación presupuestaria públi
ca en acciones de apoyo estratégico y 
promocional en el sector. La multiplici
dad de actuaciones y gastos es la prin
cipal y más grave consecuencia de la 
compleja estructura político-adminis
trativa isleña. 

10.2. Un nuevo escenario: Oportu
nidades y Amenazas 

No nos cabe ninguna duda, datos en 
mano, que todos los cambios que se vie
nen produciendo en las relaciones eco
nómicas y desarrollos tecnológicos mun
diales inciden favorablemente en el de
sarrollo del turismo. 

Como primera e indiscutible industria 
mundial, una vez ampliamente supe
rado su tercer lugar sectorial de épo
cas precedentes (apenas hace una dé
cada, sólo por detrás del sector petro
lero y de automoción), todos los estu
dios y análisis prospectivos apuntan a 
un crecimiento sostenido de la de
manda en los próximos años que se si
túa entre el 2-7 % de tasa anual, co
mo quedaba reflejado en los datos de 
la Tabla 10.1. 

10.2.1 Oportunidades del entorno 

¿Qué variables inciden en este esce
nario, tendencialmente positivo? Entre 
otras, las siguientes: 
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Alemania 4'56 

Inglaterra 2'39 

Holanda 0'87 

Francia 1'85 

Italia 0'74 

Fuente: B.IPE., 1989. Elaboración propia. 

a) Factores socioeconómicos: 

• Liberalización del transporte aéreo. 
• Abaratamiento de la energía, estabili

zados los costes del crudo después de 
las crisis de los setenta y ochenta. 

• Presencia de muchos destinos alta
mente competitivos. 

• Standarización de los "paquetes turís
ticos". 

• Conversión del ocio-turismo en un bien 
de primera necesidad, con ampliación 
de su base social de consumo en los Es
tados occidentales. Un estudio europeo, 
para el período 1970-1985, apunta un 
rápido crecimiento general del consumo 
por habitante, ciertamente significativo 
para el turismo isleño, (Tabla 10.3). Una 
tendencia que explica el creciente flujo 
de viajeros que sitúan el gasto turístico 
entre los esenciales de su capacidad de 
gasto general. 

• Flujos-reflujos del consumo hacia los di
versos destinos, desempeñando un rol 
clave algunas variables económicas: pre
cios, tipos de cambio y renta disponible. 

b) Entorno internacional: 

• Planetarización económica, con aper
tura a los viajes e intercambios que 
posibilitan nuevos destinos emergentes. 

• Internacionalización y concentración 
del sector en tres ámbitos claves: alo
jamiento, intermediación y transportes, 
caracterizados como la estructura 
"troncal" del sistema turístico. 

• Fuerte dependencia coyuntural de los 
acontecimientos políticos, bélicos, de 
seguridad, etc. 

• Papel relevante de Gobiernos y grandes 
multinacionales a fin de participar e in
cidir en el reparto interregional del nue
vo negocio. Datos significativos de tal 
tendencia lo constituyen tanto la última 
Resolución del Parlamento Europeo co
mo el debate sobre turismo-servicios en 
la Ronda del GATT. 

c) Modificación de la estructura social: 

• Importantes cambios sociodemográficos. 
• El envejecimiento de la población. 
• Mayor tiempo de ocio y frecuencia de 

flexibilidad vacacional. 

d) Factores tecnológicos: 

• Irrupción de las nuevas tecnologías: 
mayor confort, rapidez y seguridad en 
el transporte, reservas y comerciali
zación turística. 

• Impacto creciente de las tecnologías 
multimedia: autopistas de la informa
ción (acceso virtual a cualquier pro
ducto-destino); cambios en la relación 
productores de servicios-clientes; nue
vos diseños interactivos y más perso
nalizados de la oferta, etc. 

• Nuevos retos para productores, con
sumidores y comercializadores. 

e) Factores comunicativos y educativos: 

• Fuerte impacto-expansión de la co
municación (en especial, la TV). 

• Gran inversión publicitaria de todos los 
destinos turísticos. 
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• Incremento exponencial de la informa
ción-conocimiento a nivel planetario. 

• Deseos de satisfacer los nuevos gus
tos e inquietudes culturales. 

f) Opacidad y diversidad del consumidor: 

Frente a los antiguos prototipos stan
darizados de turistas, tan habituales en 
los estudios de mercado y literatura al 
uso, los nuevos viajeros marcan ten
dencias más individualizadas y difícil
mente formalizables en tipos-categorías. 
Son rasgos sobresalientes en el com
portamiento del nuevo turista: 

• Consumismo selectivo y exigente. 
• Imposibilidad de tipificar o robotizar un 

perfil común del consumidor turístico 
medio. 

En tal contexto son nuevas dimensiones 
del "consumidor turístico" occidental: 

• Multiconsumidor turístico perfecto: tu
rista de continuidad y demandante de 
la diversidad de ofertas. 

· Consumir, sin derrochar ni malgastar. 
• Más exigente, por más informado. 
• Exige realidades, no promesas. 
· Desea ser más activo y personal. 
• Más culto y con más inquietudes. 
• Fragmenta más las estancias: más 
consumo en menor tiempo. 

· Propicio a dejarse tentar por lo exó
tico, por lo alternativo, la aventura, etc. 

· Reclama más productos "pret El porter". 
· Posee una conciencia medioambien
tal desarrollada. 

• Desea facilitar una sociabilidad con las 
estructuras colectivas y ciudadanos de 
los lugares que visita. 

Un consumidor que no fideliza destinos 
sino que actúa según gustos y prefe
rencias. Lógicamente, es más fiel a un 
destino cuantas más ofertas diferen
ciadas o complementarias se le ofrecen. 

Tales cambios propician un escenario 
muy exigente para los oferentes turísti
cos, sean destinos y/o empresas: 

• Mayores niveles de confort, calidad y 
ambientalidad. 

• Más personalización en las prestacio
nes y máxima exigencia en los servicios. 

• Cambios profundos en la estructura 
motivacional. 

• Segmentación rápida de la demanda. 
• Mayor demanda de información com

pleta y menos efectista. 
• Reducción/diversificación del tiempo 

vacacional: períodos más cortos y más 
intensos. 

Este nuevo entorno internacional, ya per
cibido en el Libro Blanco del Turismo Es
pañol y en el Plan Marco de Competiti
vidad turística española presenta, al mis
mo tiempo que indudables incertidum
bres y retos, indiscutibles oportunidades 
al modelo-sistema turístico canario. 

Sin embargo, tales oportunidades deben 
ser objeto de un detallado estudio es
tratégico para evitar improvisaciones in
tuitivas y riesgos ciertos. Más aún, cuan
do las nuevas alternativas exigen de un 
delicado proceso de diseño y confección 
de los nuevos productos, rediseño de los 
tradicionales y un ajuste en la oferta que, 
indudablemente, debe articularse con
jLlntamente por el sector privado y el sec
tor público. 

¿Cuáles son esas nuevas oportunidades 
del entorno? Según la OMT, siete son 
las grandes tendencias de la demanda 
europea de turismo: 

1. Renovación y contraste, como vías 
para romper con la rutina y evadirse 
de la presión urbana-productiva coti
diana. Alternatividad y diversidad, en 
la búsqueda de opciones más positi
vas y menos presionantes. 
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2. Demanda de un entorno natural de 
calidad, como conjunto de elementos 
tangibles (paisaje, parques naturales, 
atracciones del medio, etc.) e intan
gibles (calidad del aire, paz, tranqui
lidad, etc.). Todo ello en un "espacio 
de libertad": accesible, intercomuni
cado, autoorganizable, no ruidoso y 
no contaminado. 

3. Demanda de cultura y valores patri
moniales, como un deseo creciente 
de sumergirse en las tradiciones au
tóctonas. Se entiende y valora lo "cul
tural" como un mix de tangibles (edi
ficios, monumentos, etc.) e intangibles 
(valores, tipos de vida, costumbres, 
tradiciones, etc.). 

4. Demanda de turismo rural, agroturis
mo, etc, con un crecimiento especta
cular y selectivo (granjas, casas ru
rales, refugios, albergues juveniles, 
hostales típicos, campings, instala
ciones agrícolas de uso turístico, etc.). 
Una actividad combinable con el 
senderismo, deportes, disfrute de la 
biodiversidad, etc. 

5. Demanda de identidad, espiritualidad 
y salud, como nuevas formas de turis
mo de salud, que recuperan formas his
tóricas pioneras en Canarias. No sólo 
para convalecencias sino, además, pa
ra el cuidado de la buena forma física 
y síquica: actividades recreativas, de
porte, ejercicio, puesta a punto, dieté
tica, control de hábitos, superación del 
stress, tratamientos especiales, etc. 

6. Turismo de eventos y espectáculos, 
tradicionalmente bien vertebrados en 
torno a grandes acontecimientos 
mundiales (JJ.OO. y competiciones), 
capitalidades culturales, macrocon
ciertos, negocios, ciencia, eventos es
peciales, etc. 

7. Turismo de congresos y conferencias, 
como una forma de combinar el ocio 
turístico con el intercambio profesio
nal, institucional o experiencial. 

10.2.2. Amenazas del entorno 

Pero junto a las anteriores oportunida
des y las reflejadas posteriormente en 
este documento, el modelo turístico ca
nario debe afrontar, en los tres próximos 
años un conjunto de amenazas con di
ferente grado de incidencia y probabili
dades de materialización: 

• Las incertidumbres propias de la "cri
sis" del marco económico y fiscal tra
dicional. Costes sociales y productivos. 

• La reubicación del Archipiélago, como 
territorio ultraperiférico, en los previsi
bles cambios del Tratado de la Unión 
y la nueva arquitectura europea. 

• Los problemas derivados de la incer
tidumbre energética. 

• El menor crecimiento del mercado emi
sor global europeo, así como su di
versificación. 

• Madurez del Mediterráneo tradicional y 
superación de sus problemas actuales 
(conflictos bélicos, integrismo, etc.). 

• Emergencia de nuevos competidores 
en el Mediterráneo, América Latina, 
Africa y Asia. 

• La competencia de los PECOs y otros 
países del Este europeo. 

• Rápido desarrollo de los turismos sus
titutivos al sol-playa. 

• Reajuste y reorientación geográfica de 
los destinos por parte de algunos 
TT.OO. 

• Fuerte acción de marketing estratégi
co-promocional de la competencia. 

• La reducción de la sociedad del bie
nestar como consecuencia de la Con
vergencia de la UE. El problema del eu
ro y la UEM. 

• La elevada dependencia turística del 
exterior y la débil estructura del em
presariado turístico isleño. 

• Los elevados costes del transporte in
terinsular, como handicap para el tu
rismo interior. 

111 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

3



El análisis puntual de estos factores de 
amenaza, nos permitirá ahondar en su 
grado de probabilidad y gravedad: 

a) Crisis del marco económico-fiscal tra
dicional. 

El reciente cuestionamiento por Bru
selas del diseño y contenido del nue
vo marco económico-fiscal isleño, re
flejado en las Leyes estatales de 1991 
(aspectos fiscales) y 1994 (aspectos 
económicos), acentúa los rasgos más 
inciertos y los handicaps estructurales 
que afectan a la economía y sociedad 
canaria. 

Una negociación "reduccionista" podría 
anular, sin duda, los estímulos positivos 
de instrumentos tales como los incen
tivos a la inversión, la Reserva de In
versiones (casi 250.000 millones de 
ptas. en la actualidad) y los estímulos 
a la exportación, sin olvidar la polémi
ca eficacia de la ZEC. 

Para el sector turístico isleño, decisiva 
locomotora de la economía canaria en 
su conjunto, los efectos directos e indi
rectos pueden ser preocupantes: 

• Imposibilidad de utilizar el Fondo de 
Reserva para Inversiones, previo un 
ajuste normativo, para la renovación 
y mejora de la planta alojativa y las in
fraestructuras turísticas alternativas. 

• La quiebra de una opción de turismo 
de negocios, congresos e incentivos 
vinculados a las actividades de la ZEC. 

• Una posible mejora de los costes de 
servicios internacionales en aerona
ves, handling aeroportuario, etc. 

• No reducción de la "fuga estructural de 
divisas", a través de los pagos al ex
terior de bienes y servicios, derivada de 
la mejora en la capacidad productiva y 
competitiva de la producción local. 

• Una redistribución de la carga fiscal en 
sectores complementarios a los ser
vicios-turismo. Una excesiva polari
zación económica en el sector podría 
"Iastrar", gravemente, su atractividad 
económica de futuro. 

• La pérdida o reducción de recursos 
públicos tan necesarios para mejorar 
las infraestructuras, conservación del 
medio natural y los equipamientos 
colectivos. 

b) Los efectos del nuevo Tratado de la 
Unión y la ultraperificidad de Canarias. 

No menor importancia tiene para Ca
narias, y todos sus sectores económi
cos, los cambios que se producirán, pre
visiblemente, tanto en el diseño como 
en la estructura y futura composición de 
la Unión Europea. 

La lucha para lograr el reconocimien
to de los handicaps estructurales que 
conocemos como "ultraperificidad", no 
constituyen un acto puramente decla
rativo. La posición de Canarias como 
"receptora neta" de fondos europeos 
y las exenciones fiscales y al consu
mo (REA), pueden peligrar seriamen
te en la revisión del status isleño en 
1999-2000. 

Si efectivamente Canarias ve reduci
da su "renta de situación" en la UE, pa
sando a convertirse en una "región nor
mal" en el concierto europeo, los 
efectos sobre el turismo serán evi
dentes: 

• Incremento del coste de los productos 
de consumo y su cadena de agrega
dos (inflación, salarios, etc.). 

• Incremento de la presión fiscal auto
nómica, para compensar el déficit pre
supuestario (combustibles, tabaco, 
alcoholes, etc.). 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

3



• Reducción "drástica" de recursos pú
blicos destinados a conservar y re
generar recursos naturales, infraes
tructuras, servicios y equipamientos. 

• Reducción del escaso margen actual 
de la rentabilidad de las empresas tu
rísticas radicadas en Canarias. 

• Escasez de recursos públicos dirigidos 
a operar un cambio estratégico y un 
rediseño de los productos turísticos pa
ra adaptarnos a las nuevas exigencias 
de la demanda mundial y europea. 

En tal contexto, el normal y asumible 
índice de incertidumbre, propio de la 
realidad económica internacional, se 
transformaría en una reducción cierta 
de los índices de accesibilidad y com
petitividad de la economía isleña, ac
tualmente muy bajos. 

A este respecto, es esencial conocer 
el Dictamen 2/1997, del CES, sobre el 
Estatuto Especial de las Regiones UI
traperiféricas de la Unión Europea, di
fundido el pasado mes de mayo. 

Las informaciones de última hora, re
lativas a los acuerdos de la Cumbre de 
Amsterdam, parecen apuntar hacia un 
reconocimiento efectivo de la singula
ridad de las islas y del resto de terri
torios ultraperiféricos. Sin embargo, hay 
que esperar a su materialización en la 
reforma del Tratado y aplicabilidad al 
REF, POSEICAN, etc. 

e) Los problemas derivados de la in
certidumbre energética. 

Las experiencias de 1973 y 1989, con 
su "onda" de crisis coyuntural proyectada 
sobre los desequilibrios estructurales de 
la economía turística y de servicios is
leña, nos obligan a posicionarnos ante 
una tal eventualidad. Más aún, cuando 

el factor "coste del transporte" se ha con
vertido en una clave estratégica en la es
tructura de los costes competitivos in
ternacionales, en general, e isleños en 
particular. 

Canarias debe definir, con rapidez, su 
horizonte energético para las próximas 
décadas. En particular, dada su casi to
tal dependencia del petróleo y sus de
rivados y la débil capacidad compen
sadora a través del gas y energías re
novables. El Plan Energético de Ca
narias, varias veces revisado e in
cumplido, debe constituirse en una prio
ridad de primer orden. 

Sin embargo, el peligro real nos viene 
del exterior, dada la inestabilidad de los 
países productores y complejidad de 
los mercados internacionales. 

d) Posible estancamiento del mercado 
vacacional europeo. 

Aunque según la OMT el crecimiento de 
los desplazamientos de turistas hacia Eu
ropa pasará de los 284 millones (1990) 
a los 476 millones (2010), con una tasa 
media anual del 2'6% (la menor del res
to de regiones económicas), será Asia-Pa
cífico entre el 6'2-6'6% anual, la de ma
yor crecimiento e, incluso Africa (3-4'5% 
anual), crecerá más que Europa. Por ello 
un análisis puramente cuantitativo no de
be llevarnos a equívocos triunfalismos. 

Un dato relevante, sin duda, es el que 
nos indica que el 87% de los europeos 
pasaron sus vacaciones en su país o en 
otro país comunitario, mientras que só
lo el 3% pasó su período vacacional cen
tral en países extracomunitarios. 

Un factor a tener muy presente es el re
ferido a los principales países emisores 

II1II 
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Alemania 8.713.000 

Reino Unido 7.450.000 

Francia 4.275.000 

Países Bajos 2.060.000 

Italía 1.798.000 

Fuente: Varias. ElaboracIÓn propia. 

europeos hacia España, en 1994 
(Tabla 10.4). 

Sin duda, la apertura del "espacio eu
ropeo" y el interés creciente por la inte
gración progresiva del "Este" del viejo 
continente, reorientan los flujos vaca
cionales de los principales países emi
sores del centro y norte continental. 

E:sta realidad genera importantes ame
nazas para Canarias que deberá, con ra
pidez y eficacia, trabajar con seriedad 
tanto los mercados tradicionales como 
en otros que, hasta el presente, han si
do marginales en la composición de la 
demanda hacia el Archipiélago. 

e) Madurez del Mediterráneo tradicional. 

Desde 1989 parece apuntarse una ten
dencia al declive de la oferta medite
rránea en el segmento sol-playa. Una 
pérdida de cuota en la demanda euro
pea del 3%, de mantenerse en el futu
ro, puede constituir la expresión de un 
declive imparable de este competidor. 
Ciertamente, influye en esta tendencia 
los efectos coyunturales, de media-lar
ga duración, producidos en la zona: con
flicto en los Balcanes, tensión greco
turca, integrismo islámico, etc. Un he
cho que también afecta, sin duda, a los 
destinos españoles situados en dicha 

región, aunque en una proporción mu
cho menor. 

¿Es ésta una tendencia clara? ¿O es el 
reflejo combinado de las crisis energé
ticas y político-bélicas? Parece induda
ble que el Mediterráneo inicia la fase "re
cesiva" en el segmento tradicional va
cacional de sol-playa. Sin embargo, sur
gen nuevos destinos emergentes tales 
como las islas del Egeo, Jónico, Malta, 
etc. La "caída" de los precios, de forma 
casi imparable, refleja este proceso del 
ciclo de vida de este producto. Toda una 
advertencia para la hegemonía de este 
sector en la economía turística canaria. 

f) La competencia americana y africana. 

Aunque englobados en un mismo epí
grafe, la situación competitiva de ambos 
espacios continentales poco tiene que 
ver entre sí. 

América, en su conjunto; el Caribe-Sur 
de México, específicamente; y América 
del Norte, especialmente, constituyen 
áreas con un crecimiento significativo 
pasado y futuro. En particular, los tres 
países integrantes de NAFTA (EE.UU., 
Canadá y Méjico), que ocupan el se
gundo lugar mundial por ingresos y gas
tos turísticos (71.388 mill.$ de ingresos; 
60.601 mill.$ de gastos). 

Africa, por su parte, mantiene un reduci
do contingente actual (15 milI. de turis
tas en 1990) y una tendencia al creci
miento, hasta el 2010, situado en torno 
al 4% anual, según la OMT. Es decir, en 
el 2010, de mantenerse tal tendencia, se 
llegaría a la cifra de 36 millones. 

Para Canarias puede constituir un 
"área próxima" de continuidad y ofer
ta complementaria en su destino. Así, 
las posibilidades de países como 
Mauritania, Cabo Verde, Senegal, Ke
nia y la Unión Sudafricana no deben 
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ser obviados como una sinergia que 
permita complementar las posibilidades 
del negocio turístico desde las Islas. Una 
expansión "a la mallorquina" no dejaría 
de constituir una buena opción presen
te y de futuro. 

Resulta indudable que de esos 36 mi
llones de turistas, una parte sustancial 
provenga desde los países emisores eu
ropeos. En especial, Alemania, Reino 
Unido, Francia e Italia. El turismo de re
servas naturales, excursionismo, etc. 
puede constituir una buena oportunidad 
para nuestros técnicos y expertos. 

La creación de una sociedad mixta, bajo 
gestión y mayoría accionarial privada, po
dría ser una magnífica opción estratégi
ca para explorar oportunidades de nego
cio en dicha área. Igualmente, aprovechar 
"recursos" disponibles tales como la Fe
ria del Atlántico y el Consejo Asesor de Co
mercio Exterior con Africa Occidental. 

g) La competencia de los PECOs y otros 
países del Este. 

Estos países, candidatos a una incor
poración a la U.E. a medio plazo, vie
nen mejorando, con rapidez, sus ofer
tas turísticas. La inversión de capitales 
centroeuropeos (en especial, alemanes) 
y la rica variedad de oferta turística (na
turaleza, historia, cultura, etc.), pueden 
convertirles, a medio plazo, en un im
portante competidor que absorba gran 
parte del crecimiento y la transformación 
de la demanda europea. 

Los costes más reducidos, tanto del 
transporte como del alojamiento, ali
mentación y servicios, constituyen un 
atractivo que sólo puede verse limita
do por la inseguridad y la lenta mejora 
de la calidad de su oferta. No debemos 
olvidar el ejemplo de algunos "países 

Hungría 20.510.000 22.087.000 

Polonia 3.400.000 19.225.000 

R. Checa 7.278.000 16.854.000 

Fuente: Varias, Elaboración propia. 

avanzados" de dicha región (Tabla 10.5). 

El crecimiento del número de turistas en 
los tres países representa, pues, un in
cremento considerable, que nos permi
te prever una tendencia sostenible en los 
próximos años. 

h) Desarrollo de turismos alternativos. 

Si en 1992 el turismo tradicional de sol
playa representaba algo menos del 
50% de los viajes turísticos de los eu
ropeos al exterior, hoy la situación se ha 
acentuado mucho más. Casi un 65% de 
tales viajes responden a una demanda 
de opciones alternativas. Canarias de
be prepararse, con rapidez y continui
dad, para los reajustes que impondrá, 
inexorablemente, esta creciente ten
dencia de la demanda europea. 

Este turismo es, además, esencial pa
ra poder captar, desde el espacio euro
peo, porcentajes crecientes de los mi
llones de no comunitarios que viven y 
trabajan en el viejo continente (nortea
mericanos, japoneses, etc.). La oferta de 
la "insularidad tropical", cercana al con
tinente europeo, debe ser diseñada y 
vertebrada con rapidez. 

Un desarrollo pormenorizado de estas op
ciones se contiene en un apartado posterior. 
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i) Fragilidad y cambios en la actividad de 
los TT.OO. 

Seguir anclados en la vieja idea-retóri
ca de que nuestro destino turístico está 
consolidado y es difícilmente sustituible 
por los TT.OO. no deja de constituir un 
simple deseo y una necesidad sicológi
ca. La realidad es que los destinos com
petidores, en el mismo segmento de la 
demanda y los emergentes, con ofertas 
alternativas, no dejan de mejorar sus es
tructuras turísticas y productos. 

El subsector de la intermediación ex
perimenta, sin duda, profundos y per
manentes cambios. Sin embargo, sigue 
siendo un grupo estratégico y podero
so ya que, sólo en Europa, controlan ca
si el 60% de los paquetes y tráficos del 
turismo intraeuropeo. 

El número de TT.OO. no ha dejado de 
crecer desde 1990 hasta la actualidad. 
Sin embargo, desde 1992 ya se marcan 
tendencias a la concentración como en 
los casos de Alemania (de 9.800 en 1990 
a 7.200 en 1992) y Holanda (672 en 1990 
a 600 en 1992). El Reino Unido, aunque 
más tardíamente, sigue igual trayectoria 
(de 6.093 en 1991 a 5.271 en 1992). 

La concentración y la especialización 
son los dos grandes retos de los TT.OO. 
Un problema decisivo para los grandes 
operadores que trabajan en Canarias: 

1985 o 

1989 3 

1993 4 

Fuente: INE. Elaboración propia. 

111 

Thompson, Tui, Neckerman, etc. La evo
lución del subsector de la intermediación 
turística en Canarias nos ofrece algunos 
datos significativos (Tabla 10.6). 

El horizonte está en la realidad altamente 
tecnificada y desagregada de los EE.UU. 
y Canadá, donde las pequeñas y me
dianas agencias mantienen sus nichos 
de mercado en función de su gran efi
cacia de gestión, reducidos costes fijos, 
incorporación de nuevas tecnologías y 
gran capacidad de negocio con los trans
portes y otros prestatarios de servicios. 

En Canarias es preciso plantear una es
trategia "negociada" con los principales 
TT.OO. en que intervenga tanto el sec
tor privado como las Administraciones 
Públicas. Un retraso innecesario y pe
rezoso en esta prioridad puede gene
rarnos peligrosas situaciones y cambios 
imprevistos, derivados de las lógicas 
economías de escala y ajustes a la de
manda de los TT.OO. 

j) Importante crecimiento cualitativo y 
cuantitativo de las estrategias de mar
keting competitivo. 

El marketing estratégico, en sus dife
rentes opciones y productos, constituye 
una pieza esencial en el posicionamiento 
internacional de los destinos turísticos 

2 69 194 

4 205 324 

7 219 319 
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Tanto los destinos tradicionales como los 
emergentes han introducido mejoras 
sustanciales en la acción comercializa
dora y promocional. En otros segmen
tos de la oferta, se compite con desti
nos europeos con una tradición y cali
dad del marketing muy relevantes. 

Canarias, como bien se ha reflejado en 
los Grupos de estudio, presenta algunos 
problemas importantes: 

• Dispersión de la imagen de marca, al 
producirse la yuxtaposición de pro
mociones globales, insulares, comar
cales y locales de las diferentes islas. 

• Un derroche de recursos escasos al 
desarrollar acciones solapadas, reite
rativas y sin una estrategia precisa. 

• El desconcierto frecuente de los re
ceptores internacionales, al tener que 
dilucidar entre muchos destinos alta
mente competitivos entre sí, bajo un 
"paraguas" poco diferenciado de la 
marca "Canarias". 

• La ausencia de un Plan de Marketing 
competitivo que sirva de marco gene
ral donde insertar, racional y equilibra
damente, las diferentes ofertas de mi
cro-destinos o de empresas turísticas. 

• La imagen-marca "Canarias" no ha 
evolucionado a través de las estrate
gias y técnicas del rediseño de sus pro
ductos. Seguimos anclados en técni
cas promocionales tradicionales, con 
la salvedad de alguna campaña o ac
ción promocional relevante. 

k) Reducción de rentas como efecto de 
la convergencia europea y la con
tracción de la sociedad del bienestar. 

Para un destino turístico en que la ma
yor afluencia de turistas corresponde al 
segmento de renta baja o media-baja (en 
especial, el británico), cualquier impac
to en las economías de los países emi
sores se traslada, rápidamente, al con
sumo y gasto turístico. 

Por ello, es esencial desarrollar estudios 
en los mercados emisores y contar con 
un "observatorio" permanente que nos 
permita medir, siquiera sea aproxima
damente, los posibles efectos tenden
ciales de tales contracciones del con
sumo y renta internas. 

No parece una amenaza próxima, sin 
embargo, una crisis económica-estruc
tural en los países emisores que pue
da conducir a una coyuntura crítica en 
la demanda. 

1) La incertidumbre monetaria y finan
ciera. 

El proceso de convergencia hacia la 
UEM, con el euro como eje referencial, 
plantea evidentes incertidumbres res
pecto a sus efectos sobre el sector tu
rístico español, en general, y el canario, 
en especial. 

El tradicional recurso monetarista de la 
última década, favorecedor de las ex
portaciones y del turismo por la vía de 
los reajustes monetarios (devaluacio
nes), se verá totalmente excluido en el 
momento de implantación del euro. 

El gasto turístico en destino puede ver
se afectado y, en consecuencia, es im
portante adoptar medidas cautelares. 

Es éste un asunto en el que coexisten 
diversidad de enfoques técnicos y en el 
que todo dependerá del proceso de im
plantación de la UEM. 

m) Alta dependencia externa y fragilidad 
empresarial. 

Mientras que otros destinos turísticos 
españoles tienen un mayor equilibrio 
intersectorial (Cataluña, Valencia, An
dalucía, etc.) o un empresariado au
tóctono hegemónico en el sector de 
los servicios y el turismo (Baleares), 
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la composición de la estructura empre
sarial canaria refleja una endeblez y ra
quitismo preocupante en su presencia 
sectorial. 

El inicial control hegemónico de los 
TT.OO., impulsores de la inversión alo
jativa y comercialización mayorista du
rante las décadas iniciales (1960-1980), 
ha sido paulatinamente compensado por 
la presencia de importantes cadenas ho
teleras e inversores extranjeros o pe
ninsulares (Hoteles 10, Riu, Sol-Meliá, 
Cirsa, etc.) o de grupos de inversores 
(catalanes, mallorquines, etc.). 

Tal situación se refleja en la reducida 
estructura del sector alojativo hotelero 
frente al peso hegemónico de la ofer
ta extrahotelera -reglada o no- y del 
time-sharing. Una realidad especial
mente diáfana en el caso de Gran Ca
naria, Lanzarote y Tenerife. 

La inversión-control del empresariado 
canario queda reducida a algunos ho
teles independientes, complejos de 
apartamentos y sector minorista de la co
mercialización. 

n) La desesfrucfuración del mercado 
canario. 

Una realidad que constituye un handi
cap estructural básico de la economía 
canaria, cuyas expresiones más rele
vantes las encontramos en la localiza
ción exclusivamente insular de las em
presas y las "barreras" (objetivas y sub
jetivas) para desbordar el mercado de 
cada Isla. 

Uno de los factores que coadyuva a fa
cilitar esta disgregación económico-te
rritorial de la economía canaria está cen
trado, sin duda, en los costes del trans
porte interinsular. 

ID 

El turismo, tanto extranjero como inte
rior, sufre tales limitaciones por la vía de 
precios no competitivos y frecuencias 
poco favorables a facilitar tales proce
sos. Una realidad inquietante en el 
transporte aéreo aunque, por el con
trario, se experimenta un alto proceso 
competitivo en el ámbito del transporte 
marítimo. Las nuevas ofertas de cías, 
como Fred Olsen y Naviera Armas ha 
obligado a un cambio de estrategia por 
parte de Trasmediterránea, producién
dose un profundo reajuste en el sector 
naviero isleño. 

10.3. Puntos fuertes y débiles en el 
modelo turístico canario 

Un estudio estratégico inicial de las fuer
zas y debilidades del sistema turístico 
canario, nos conduce a reseñar la exis
tencia de significativas fuerzas compe
titivas frente al mercado y, en menor pro
porción, en relación con los competido
res y los intermediarios. Un equilibrio que 
provoca incertidumbres ante la eviden
cia de importantes debilidades y de
pendencias, cuya reducción o elimina
ción no resulta sencilla. 

10.3. 1. Puntos fuertes del modelo 

A título indicativo, no exhaustivo ni de
tallado, podemos reseñar los siguien
tes "puntos fuertes" del sistema turís
tico canario: 

a) Diversidad y abundancia de recursos, 
entre los que destaca el clima y el me
dio natural (ecosistemas, paisajes, bio
diversidad, etc.). Una fortaleza, sin du
da, frágil y relativa ante el alto nivel de 
protección del medio natural isleño 
(43%) y el agotamiento de recursos es
tratégicos por un consumo no sostenible. 
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b) Imagen conocida y valorada mayori
tariamente por nuestros visitantes de for
ma positiva. Ciertamente, en el ámbito eu
ropeo, en general, y en los principales 
emisores, en particular. En el resto del 
mundo la marca "Canarias" carece de re
ferentes mentales y culturales mínimos. 

e) Inestacionalidad y afluencia de turis
tas durante todo el año, con especial in
cidencia en el período invernal. 

d) Nivel medio razonable de valoración 
positiva de los visitantes, aunque no 
existen estudios de satisfacción sufi
cientes y sucesivos para poder consta
tar, en detalle, el grado y dimensión de 
esta percepción inicial. 

e) Estabilidad social y política percepti
ble, con escasa y desigual incidencia del 
conflicto interinstitucional. Canarias, a to
dos los efectos, es reconocida como la 
Europa más al sur. 

f) Cercanía relativa a los mercados emi
sores europeos, con un positivo sistema 
aeroportuario y una oferta hoy suficien
te de plazas por vía aérea (charters). Tal 
solidez le otorga el ser octavo destino 
mundial por vía aérea. 

g) Know-how turístico hotelero impor
tante, aunque desigual. En especial, res
pecto a las nuevas formas de gestión y 
sistemas avanzados de aplicación mul
timedia y telecomunicaciones. 

h) Importante grado de fidelización de 
visitantes, aunque éste sea un factor 
que debe ser reforzado a través de ac
ciones de mejora sustancial de la cali
dad y "premio" a quienes fidelizan su 
período vacacional. 

i) Liderazgo, compartido con Baleares, 
en el segmento vacacional sol y playa, 

con la ventaja para Canarias de la no es
tacionalidad (liderazgo casi exclusivo en 
turismo invernal). 

i) Posición del Gobierno de Canarias di
rigida a modificar la composición es
tructural del modelo turístico, en clave 
del binomio turismo-medioambiente. 

10.3.2. Puntos débiles del modelo 

Después de algo más de tres décadas 
de experiencia turística, con un de
sarrollo importante de la oferta en el 
segmento vacacional sol-playa, surgen 
en el presente e inmediato futuro un 
conjunto de factores que debilitan o 
condicionan el buen funcionamiento 
del sistema. ¿Cuáles son esos puntos 
débiles? 

a) Desequílíbrío entre oferta y demanda. 

Una situación provocada por el creci
miento de la oferta alojativa residencial, 
en general no reglada, impulsada por un 
interés especulativo urbanístico y un 
agudo conflicto de intereses entre Mu
nicipios turísticos y no turísticos. Un da
to relevante lo constituye, en el caso ca
nario, el que en 1983, la oferta extra
hotelera representaba el 58% del total 
de la alojativa y en 1995, un 69%. Asi
mismo, entre 1985-1990, la oferta al 0-

jativa de camas creció un 72% y la en
trada de turistas un 48%, aunque tal pro
ceso se ha atenuado en el último lustro. 

Unos datos que deben completarse con 
otros referentes importantes relativos al 
juego entre oferta-demanda: 

• Tendencia a la reducción continuada 
del Valor Añadido por plaza, en fun
ción de la capacidad de gasto de los 
visitantes. 
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1985 32'2 

1994 31 'O 

1995 28'3 

1996 26'3 

Fuente: Varias. Elaboración propia. 

• Gasto en país emisor: 58-60% (1994-
1995). 

• Hegemonía creciente de dos mercados 
emisores, Alemania y Reino Unido, con 
tendencias preocupantes (Tabla 10.7). 

b) Los desequilibrios estacionales. 

Aunque Canarias no se ve afectada por 
la rígida estacionalidad peninsular y ba
lear, sí que presenta un desajuste en su 
dinámica. 

Sin duda, su ventaja competitiva se apo
ya en ser el destino invernal que con
centra más del 50% de la oferta proce
dente del mercado europeo (octubre
marzo). Sin embargo, se sitúa en torno 
al 20% durante el período estival (abril
septiembre), aunque dicha variación se 
compensa, parcialmente, con el turismo 
interior (Gráficos 10.1 Y 10.2). 

Hasta ahora no se ha logrado imple
mentar una estrategia alternativa capaz 
de cubrir la oferta no ocupada con otras 
opciones y/o productos turísticos alter
nativos o complementarios. Cierta
mente, el turismo interior de fines de se
mana y de veraneo ocupa un porcenta
je significativo de dicha oferta, en es
pecial de la extrahotelera (se calcula en 
un 25% del total de la ocupación). 

111 

26'7 16'8 12'2 

31'0 12'5 6'9 

28'5 17'8 6'5 

28'6 18'5 8'1 

c) La acentuada concentración espacial. 

Uno de los problemas más inquietantes, 
desde una óptica espacial y ambiental, 
lo constituye las altas concentraciones 
turísticas en las áreas litorales isleñas. 

El desarrollo turístico, intensificado a par
tir de la década de los sesenta, operó 
la mayor y más rápida transformación del 
espacio isleño en toda su historia. Sus 
efectos más inmediatos se reflejan en la 
desagrarización económica y la consi
guiente liberación masiva de mano de 
Fobra agraria, desplazada en migracio
nes interiores y reubicada en los núcle
os urbanos y áreas marginales de los es
pacios turísticos (zonas dormitorios). 

Una concentración espacial consolida
da que no ha dejado de aumentar en las 
tres últimas décadas, aunque con ritmos 
muy desiguales. 

d) Alta concentración motivacional en el 
segmento sol-playa. 

Esta superespecialización, impulsada por 
la favorable no estacionalidad climática, 
convertirá a Canarias en el destino inver
nal líder entre los europeos. Pero, lógi
camente, tal especialización comporta al
gunos inconvenientes: alta dependencia 
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de un segmento muy específico, apari
ción de competidores directos y agresi
vos, saturación del mercado, fuertes de
sequilibrios oferta-demanda, etc. 

Una excesiva especialización que, ya 
en 1983, era percibida con inquietud al 
afirmarse que, " ... Canarias posee po
sibilidades de diversidad en el turismo. 
No de especializarse en un tipo de tu
rista elitista, o bien de masa. Puede di
versificar su oferta y, por ello mismo, 
desconcentrar los riesgos ... " (Vera Gal
ván, J.R., 1984). 

e) Pérdida de competitividad relativa. 

Una pérdida de competitividad, vía pre
cios, que viene reduciendo los márge
nes de rentabilidad del negocio y difi
cultando las opciones de salida a los blo
queos financieros y monetarios. 

Las vías tradicionales que recurren a los 
menores costes laborales promedios o 
a los ajustes monetarios, vía devalua
ción, no son factibles en el contexto de 
las políticas, presentes y futuras, de la 
Unión Europea. 

Por ello, no cabe otra opción que buscar 
la competitividad, en la medida que re
sulte factible, por la vía de la calidad del 
producto y los servicios, complementa
da con la diversificación de la oferta. 

f) La calidad del producto turístico. 

El producto turístico, como conglome
rado o amalgama de una " ... constelación 
de elementos tangibles e intangibles ... " 
(Francesc Valls, 1996) o como un " ... sis
tema (complejidad y subsistemas), ca-

. paz de hacer viajar a la gente (magne
tismo), para hacer actividades de ocio 
(experiencias, vivencias), que satisfacen 
necesidades (utilidad) ... " (Bordas, 1994), 

111 

representa una forma singular y diferen
ciada de integrar diferentes elementos. 

En torno a un marco geográfico-espa
cial como referente básico, se agrupan 
seis componentes esenciales: 

• Bienes, servicios especiales y servicios 
auxiliares. 

• Recursos turísticos (clima, territorio, pai
saje, patrimonio histórico-cultural, etc.). 

• Infraestructuras y equipamientos (co
municaciones, sanidad, transportes, 
redes de avanzada tecnología, ener
gía, etc.). 

• Gestión de procesos: relativos a la pro
ducción de servicios, los recursos hu
manos y los soportes físicos. 

• Imagen de marca. 
• Precio/calidad. 

De otra parte, resulta esencial el ponde
rar la combinación de las propiedades bá
sicas de todo producto turístico. A saber: 

• Intangibilidad. 
• Caducidad. 
• Simultaneidad de producción y con

sumo. 
• Heterogeneidad. 
• Baja elasticidad de la oferta. 

La conjunción armónica y proporciona
da de todos estos componentes y pro
piedades se reflejan en una articulación 
estratégica: el diseño del producto. 

El problema de la calidad de la oferta y 
sus productos no ha constituido una prio
ridad en las políticas públicas y privadas 
hasta hace muy poco tiempo. Los PIa
nes de Calidad Hotelera y Turística, im
pulsados al calor del FUTURES y de los 
fondos europeos han abierto un proce
so de mejora paulatina y de toma de con
ciencia de la necesidad de revisión, en 
profundidad, de los productos ofertados 
desde Canarías. 
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El déficit, sin embargo, es importante. En 
particular, desde el ámbito de la gestión 
empresarial y en la compleja imple
mentación del parámetro normativo de 
la "unidad de gestión" de la explotación 
turística, surgida de la Ley de Ordena
ción del Turismo de 1995 y reciente
mente aplazada su entrada en vigor. 

g) Masificación y deterioro ambiental. 

Si partimos de un dato relevante, rela
tivo a la presión territorial del turismo en 
las islas (Canarias y Baleares), nos en
contramos que en 1990 dichos territo
rios reflejaban densidades de 145 pla
zas/km o 745 plazas/1.000 hab. 

Tal grado de presión ha provocado un 
deterioro casi irreparable de las áreas li
torales, complementada por otros tipos 
de actuaciones urbanísticas irregulares. 
Nos referimos a la segunda residencia 
vacacional de las clases bajas o medias
bajas de las islas, que han convertido 
amplias zonas del litoral isleño en áreas 
desestructuradas y carentes de la mí
nima estética e infraestructuras básicas. 
Un factor que incide, negativamente, en 
la percepción de calidad y estimación del 
destino por parte de nuestros visitantes. 

Después del PDCAN y el PAMA parece 
despuntar una mayor inquietud en la ac
tividad gubernamental hacia la definición 
de políticas que detengan la depredación 
del medio y su deterioro irreversible. Al
go que ya se reflejó, en 1978, por el Gru
po de Expertos en Medioambiente y Tu
rismo de la OCDE, reunidos en Salzburg: 
" ... el medio ambiente es un condicio
nante importante para el turismo, y el 
mantenimiento de un buen medio am
biente esencial para la continuación del 
crecimiento turístico. Recíprocamente, 
una degradación del medio ambiente 
podría comportar, y ya ha pasado en 

algunas regiones, un descenso del cre
cimiento turístico ... ". 

Tal equilibrio, ya definido por la ONU y 
la UE como turismo sostenible, " ... tra
ta de /legar a una situación de equilibrio 
que permita al sector turístico funcionar 
con un criterio de rentabilidad a largo pla
zo, pero no a expensas de los recursos 
naturales, culturales o ecológicos ... ". 

No debemos ignorar lo alejados que nos 
encontramos de tales posiciones y re
comendaciones. De una parte, por la fre
cuente descoordinación -cuando no 
conflicto estéril- entre Administraciones 
Públicas con competencias medioam
bientales. De otra, la lenta incorporación 
a las pautas de comportamiento del sec
tor turístico del componente ambiental. 

El problema guarda relación, además, con 
el lento y desigual proceso de imple
mentación efectiva de la normativa sec
torial y la obligada coordinación horizon
tal y vertical, de competencias y recursos. 
La conjunción de dos normas territoriales 
(Ley de Espacios Naturales y la Ley de 
Ordenación del Turismo) con un diseño 
de planificación general (PDI) y otros te
rritoriales (PIOTs, PGOU, etc.), plantea un 
exigente reto, no asumido socialmente. 

Sin embargo, desde Canarias es preci
so rediseñar el producto turístico con la 
incorporación efectiva y cotidiana del 
compromiso ambiental. Los turistas se 
quejan de contaminación ambiental, 
ruidos, suciedad, polución estética, etc. 
Todos, sin duda, factores definidores de 
la calidad turística. 

h) Déficit en medios de transportes. 

Uno de los más relevantes "cuellos de bo
tella" de la economía canaria, en gene
ral, y de la actividad turística, en particular, 
está centrado en el alto déficit, elevado 
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coste y escasa integralidad, cuando no 
diferencia, de la oferta de comunicacio
nes terrestres, aéreas y marítimas. 

El fraccionamiento territorial, la compleja 
orografía y las distancias no han posi
bilitado la introducción de transportes 
públicos por vía férrea. Los viejos tran
vías de principios del presente siglo han 
dejado paso a un crecimiento impara
ble y desbocado del parque privado de 
automóviles. Los bloqueos, la polución 
ambiental y los déficits en vías rápidas 
e internodales sitúan a las islas (en es
pecial, las capitalinas) en una posición 
ciertamente límite. Una oferta desigual 
de transportes públicos regulares, aún 
mejorada en los últimos tiempos, no ha 
sido capaz de frenar la expansión del 
parque automovilístico privado. 

De otra parte, el régimen de monopo
lio "de facto" de BINTER, subsidiaria de 
IBERIA, no ha sido capaz de aprove
char tal hegemonía y posición favora
ble para crear un eficaz servicio de "ter
cer nivel". Elevados costes de algunos 
trayectos y déficits graves en las co
nexiones interinsulares, en particular 
con las islas periféricas, no han sido cu
biertas por la iniciativa privada. 

La actual y feroz competitividad en la 
oferta marítima, una vez reequilibrada, 
puede garantizar una red de comuni
caciones aceptable. Sin embargo, es 
necesario regular el sector para evitar 
desajustes en los servicios ~senciales. 

Resulta evidente que los problemas 
del transporte y sus infraestructuras 
(viales, puertos, aeropuertos, etc.) si
guen constituyendo un factor limitati
vo a la libre y fácil circulación interin
sular e intrainsular. Sin embargo, se 
ha producido un salto cualitativo en la 
última década. 

A pesar de ello, la importancia de Ca
narias como octavo destino mundial de 
visitantes por vía aérea (charters y lí
neas regulares), juntamente a los be
neficiosos efectos de la liberalización 
aérea internacional y comunitaria, per
mite dotarnos de un magnífico sistema 
de comunicaciones con toda Europa. 

i) Obsolescencia de la planta alojativa. 

Un análisis de los datos disponibles so
bre antigüedad de la planta alojativa, 
aún con sus vacíos, nos ofrece un pa
norama inquietante. Frente al 53% de 
la planta alojativa española edificada 
antes de 1975, la realidad canaria ofre
ce la cifra del 58'4% (tercer lugar, des
pués de Baleares y Cataluña). Las ci
fras españolas relativas al resto de la 
planta la sitúa en el 23% entre 1975-
1985 Y el 24% entre 1986-1991. 

Las acciones sistemáticas de inversión 
y amortización, factibles en épocas de 
altos márgenes de beneficios, resultan 
más difíciles en la actual etapa, dados 
los altos costes fijos de la hostelería en 
Canarias (primer lugar español por per
sonal fijo), una oferta del segmento de 
3-4 estrellas muy superior al resto de 
España (62%) y un alto índice en régi
men de arrendamiento (35'8% en Ca
narias, sólo superada por Cataluña con 
el 36'6%). Sin embargo, debemos re
saltar la relevante acción inversora de 
cadenas españolas (RIU, Sol-Meliá, 
etc.) y remodelaciones de algunos ho
teles "señeros" (Botánico, Santa Cata
lina, etc.). 

La D.T. 3º del REF, al igual que algu
nos otros artículos del mismo, posibi
litan la implementación de un Plan de 
apoyo público destinado a posibilitar la 
renovación de la planta alojativa y el 
desarrollo de ofertas complementarias 
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en el sector turístico canario. El Do
cumento previo para la elaboración 
del Plan Regional de Infraestructuras 
Turísticas, redactado por Eduardo 
Cáceres Morales, a finales de 1996, 
aparte de apuntar la necesidad de que 
el mismo tenga un alcance regional y un 
reflejo en planificación integrada, in
corpora como concepto técnico básico 
el de núcleos y zonas a rehabilitar, 
" ... dentro de ellas, la identificación de de
ficiencias infraestructura les que justifi
que, a posteriori, la elaboración de pro
gramas de inversión que cubran esa fal
ta dotacional ... ". Como instrumentos 
conceptuales operativos define los si
guientes: infraestructuras sensibles, 
conjuntos sensibles, áreas deficitarias 
de actuación y programas de interven
ción. El contenido de estos conceptos 
se establecerá a través de "estándares" 
mínimos, a diferentes niveles (autonó
mico, insular y municipal). 

Se trata, en cualquier caso, de una pro
puesta muy embrionaria y de formula
ción esencialmente metodológica. 

j) Necesidad de coordinación de las Ad
ministraciones en la promoción exterior. 

Constituye uno de los graves déficits en 
la acción promocional española y ca
naria. El Art. 19 del REF prevé que la 
Administración Central del Estado co
laborará con la autonómica al objeto de 
desarrollar acciones promocionales di
ferenciadas para el destino Canarias. 

Sin embargo, no existe disposición re
al de las diferentes Administraciones 
Públicas que operan en Canarias pa
ra posibilitar unos mínimos acuerdos 
estratégicos en el marketing promo
cional exterior. Se trataría de esta
blecer unas prioridades de actuación 
conjunta (marca Canarias) y un mix es
tratégico que combine el "paraguas" 

común con la oferta singularizada de di
ferentes destinos territoriales, espe
cializados, empresariales, etc. 

k) Creciente competencia de nuevos 
destinos turísticos. 

En un trabajo desarrollado para la 
Promoción turística en los JJ.OO. de 
Atlanta (EE.UU.) se analizó un estu
dio de las percepciones de los ame
ricanos sobre el conjunto de la oferta 
"Islas" europeas. Los resultados eran, 
sin duda, inquietantes. Así como las 
playas y la calidad alojativa de Cana
rias eran valoradas positivamente, por 
el contrario, la amabilidad de los isle
ños y esencialmente, la belleza y cui
dado de su entorno, (factores de ma
yor peso en la valoración), se encon
traban en clara desventaja frente al 
resto las islas. (Gráfico 10.3) 

Canarias puede perder fuerza y enti
dad en el abierto y dinámico mundo del 
negocio turístico internacionalizado. 
No existen, por lo demás, sistemas de 
medida creíbles sobre la penetración 
competitiva de tales ofertas en los mer
cados emisores en que somos hege
mónicos. 

Se impone el desarrollar un "observa
torio" permanente que estudie la com
petitividad de destinos alternativos o del 
segmento sol y playa en los mercados 
emisores europeos. 

1) Excesiva dependencia de pocos mer
cados. 

La concentración de riesgo del nego
cio turístico isleño se acentúa, tempo
ralmente, en dos mercados emisores: 
inglés y alemán. Así, si en 1989 ambos 
mercados emisores copaban el 59'5% 
del total de la oferta isleña, la situación 
en 1996, no deja de resultar preocu
pante: 54'5%. Más aún, si como se 
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20% 

refleja en la Encuesta del Gasto Tu
rístico dellSTAC (1996), son, detrás de 
Francia los que tienen " ... menor gasto tu
rístico en Canarias ... ". Los británicos gas
tan 4'46 puntos, menos que la media de 
gasto turístico en destino, y los alema
nes, 6'3 puntos menos, aunque estos glo
balmente gastan más que los primeros. 

La situación lleva a un experto analista 
económico canario a señalar que, 
" ... Canarias se encuentra ante un ries
go estratégico, al orientarse hacia seg
mentos del mercado con menor capa
cidad de gasto, más inestables y más 
influidos por la coyuntura ... " (Gil Jurado, 
J.A., 1995). 

............• 

.............•.... 

................ ......•.. 

.•....... 
....................•..........•... 

.......•. 
.................•... 

.................•. 

.....•.... ....•. 
.........•. 

..............•... 

............. ..•.... 
40% 60% 80% 100% 

m) Escasa comercialización directa. 

Una corriente creciente en el mercado 
turístico europeo apunta hacia sistemas 
de contratación directos del cliente
usuario a través de sistemas teleinfor
máticos (cliente-agencia minorista-línea 
aérea) o de prestaciones a nivel de in
termediación de Agencia. 

En esta dirección apuntan las principales 
transformaciones, algunas ya vigentes: 

• Liberalización aérea en la U.E. 
• Los grandes y sofisticados sistemas 

de Reservas. 
• La demanda de servicios no inte

grados. 
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• La Directiva europea de viajes com
binados. 

Todos estos factores deben ser objeto 
de un análisis detallado por parte del 
sector y la Administración turística, re
visándose en profundidad el escasa
mente operativo sistema Canaridata u 
otras opciones posibles. 

n) Escaso uso de las nuevas tecno
logías informáticas. 

Existe un importante déficit en la apli
cación de redes y sistemas informáti
cos a la gestión empresarial, lo que re
duce la rentabilidad y operatividad de 
la misma. 

El Estudio encargado por la Comisión 
de la UE y realizado por Andersen Con
sulting, apunta algunas claves relativas 
a esta problemática, en especial en el 
entorno empresarial de las PYMES: 

• Alta variabilidad en el conocimien
to y aplicación de la gestión del ren
dimiento empresarial. 

• La gestión del rendimiento empre
sarial automatizada es poco cono
cida y menos utilizada. Frecuente
mente, está fuera del alcance de la 
mayoría de las PYMES. 

• La tecnología adecuada no está dis
ponible de inmediato. 

• Las oportunidades de rendimientos 
de "baja tecnología", pueden estar 
condicionadas o bloqueadas por el 
propio entorno empresarial. 

El Informe concluye con la siguiente re
comendación: " ... creemos que el tre
mendo potencial de comunicar los 
conceptos y técnicas de gestión del 
rendimiento, así como su tecnología, 
residen en los proveedores de esta 

tecnología. Los proveedores son 
conscientes de las aplicaciones po
tenciales de la gestión del rendimiento 
en pequeñas empresas, pero son ne
cesarias unas mayores alianzas en
tre las PYMES para el desarrollo de 
sistemas, para las pequeñas empre
sas, que resulte económicamente 
atractivo ... " (Informe Andersen, 1996). 

ñ) Insuficiente perspectiva estratégi
ca sectorial. 

Se ha vivido en un clima de confianza 
y optimismo. Las crisis coyunturales re
flejadas en el crecimiento del número de 
visitantes no han sido analizadas como 
"avisos" de los desajustes estructurales 
sino, muy al contrario, como efectos no
civos temporales generados por facto
res exógenos. 

En Canarias ha estado muy mal visto 
hablar de temores o crisis futuras del 
turismo. Ello genera pasividad y esca
sa capacidad competitiva, cuando no 
rechazo. 

Importantes y graves errores estraté
gicos y de marketing promocional si
guen arrojando sus efectos negativos 
-aunque emboscados- al sector tu
rístico isleño. 

o) Déficit formativo de los recursos hu
manos. 

Sin duda, uno de los más graves erro
res estratégicos del turismo español y 
canario en las últimas décadas. 

Hoy el déficit y las carencias de profe
sionalización pasan factura al sector, 
con un "puzzle" abigarrado y desigual 
de ofertas formativas que se solapan y 
obstacu lizan. 
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Esperemos que la nueva Formación Pro
fesional, en fase de diseño por el Go
bierno de Canarias, logre poner orden 
y racionalidad a un sector que causa gra
ves problemas a la rentabilidad y viabi
lidad al turismo y los servicios. 

p) Quejas crecientes sobre inseguri
dad ciudadana. 

Las encuestas turísticas reflejan, al 
igual que los medios de comunicación -
sensacionalistas o no- la creciente in
seguridad en las áreas turísticas isleñas. 

El sector turístico demanda, con fuer
za, una estrategia global de seguridad 
ciudadana que atienda a un sector es
tratégico y altamente sensible como el 
turístico. 

El Gobierno de Canarias, ha elaborado a 
tal fin, un Plan de Seguridad Ciudadana. 

q) Crecimiento desordenado de los mu
nicipios turísticos. 

Resulta evidente que el asalto especu
lativo a los Municipios turísticos y la in
capacidad frecuente de sus servicios téc
nicos y de inspección, han facilitado la 
actuación especulativa e ilegal de ur
banizadores y promotores. 

Los problemas de graves déficits ac
tuales de infraestructuras, servicios y 
equipamientos (algunos de obligado 
cumplimiento legal por los urbanizado
res), bloquean a las haciendas locales 
y obligan a fuertes inversiones de otras 
Administraciones. 

Lo más grave, con serlo esta situación, 
es la presión de algunos Municipios no 
turísticos por facilitar la urbanización y 
aumento de la oferta en sus términos 
municipales. 

• 

Una solución urgente e integrada sería 
el definir el Estatuto de Municipio turís
tico y facilitar sistemas de redistribución 
de los ingresos turísticos al conjunto de 
los Ayuntamientos de cada Isla, como ya 
se ha puesto de relieve en apartados 
precedentes. 

r) Incumplimiento de previsiones nor
mativas y planificadoras. 

Uno de los graves problemas del sec
tor se encuentra, sin duda, en el normal 
y preocupante desfase entre diferentes 
niveles de la actuación político-admi
nistrativa: 

• El normativo, generalmente no desa
rrollado en los plazos estipulados y con 
frecuentes reformas cuando aún no ha 
tenido ejecutividad real ni tiempo sufi
ciente para su evaluación. La recien
te aprobación de la primera modifica
ción de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de 
Ordenación del Turismo de Canarias 
-aún pudiendo estar justificada- no 
deja de traslucir un factor de inquietud 
respecto a sucesivas modificaciones 
cuando aún, tan siquiera, no se han 
instrumentado la mayoría de previsio
nes de su desarrollo y ejecución. 

• El declarativo, al promover y aprobar 
Planes estratégicos, económicos, me
dioambientales y turísticos para los 
cuáles no existen dotaciones finan
cieras ciertas. 

• La frecuente pérdida de recursos pro
pios y ajenos por la ausencia de ca
pacidad de ejecución o financiación. 
Ello sucede, con frecuencia, con los 
Fondos de la U.E. 

No menor importancia ofrece el habitual 
desfase entre normativas que deben 
coordinar sus acciones ejecutivas (v.g.: 
la turística, la urbanística y la medio
ambiental) y sus criterios interpretativos . 
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Fuerteventura 10 838 83'8 7'2 

Gran Canaria 20 1.502 75'1 13'0 

Lanzarote 38 2.441 64'2 21 '1 

Tenerife 79 6.779 85'8 58'6 

Total 147 11.560 78'6 100'0 

Fuente: Interval International, Resort Condorniniurns International. Elaboración propia. 

s) Una oferta atomizada y desverte
brada. 

La atomización y dispersión de la oferta, 
complejizada con la incorporación del ''ti
me-sharing", ofertas residenciales priva
das o complejos alojativos extrahoteleros, 
constituye uno de los problemas centra
les para la capacidad competitiva del des
tino turístico canario y sus diversos sub
destinos. La problemática de la multi
propiedad, tan acentuada en los últimos 
tiempos ante la posible tramitación de una 
norma básica estatal, tiene una gran in
cidencia en Canarias (Tabla 10.8): 

• Un total de 147 urbanizaciones en ré
gimen de multipropiedad, de las cua
les unas tienen programas activos de 
ventas. 

• Una oferta actual de 11.560 camas, de 
las cuales un 60% se encuentran en 
Tenerife y el 40% restante en Gran Ca
naria, Lanzarote y Fuerteventura, por 
este mismo orden. 

• Más de 800.000 visitantes, durante 
1994, se vinculaban a esta opción. 

• Todos estos datos ofrecidos oficial
mente por la ATC (Asociación de 
Tiempo Compartido de Canarias), si
túan al Archipiélago en el primer lugar 
de las CC.AA. españolas en el desa
rrollo de esta compleja forma de pro
piedad-explotación. 

Como se apuntaba en el Plan Marco de 
Competitividad del Turismo Español 
(FUTURES), " ... Ia competitividad no es 
una cualidad que pueda ser atribuida ge
néricamente a un país o sector: estos se
rán competitivos en la medida que lo se
an la mayoría de las empresas que en 
ellos radican. .. ". 

La implementación de medidas como la 
"unidad de explotación" y la "unidad de 
gestión", juntamente con la puesta en 
práctica de los Planes de Calidad Ho
telera y Turística, pueden coadyuvar a 
la creación de un clima favorable a la 
competitividad real . 

• 
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ECONOMICAS 
· Desaparición de barreras comerciales tradicionales. 
· Turistización de la economía mundial. 
• Incertidumbre sobre las consecuencias de la implanta

ción del euro y la UEM. 
· Búsqueda de alta rentabilidad por parte de los noo. y 

líneas "charteras". 
· Apertura económica de países tradicionalmente 

"cerrados" y potencialmente turísticos. 
· Creciente sensibilización del sector ante factores 

exógenos (crisis económicas, ajustes en países 
emisores, ajustes monetarios ... ). 

POLlTCAS 
· Incertidumbre ante la situación económica-fiscal de 

Canarias en el marco europeo. 
• Mayor atención por parte de los Gobiernos a la seguridad 

de los destinos turísticos. 
Priorización de algunos Gobiernos de las políticas e 
incentivos turísticos, para atraer capitales. 

DEMANDA 
· Consumidor turístico más informado y exigente. 
· Tendencia a los servicios turísticos personalizados. 
• Mayordemanda de información. 
· Reducción-diversificación del tiempo vacacional. 
· Lento crecimiento del tradicional mercado emisor 

europeo. 
· Gran poder de los noo. en la prescripción del destino. 
· Segmentación rápida de la demanda. 
· Tendencia a la disminución de la fidelidad con el destino. 

COMPETIDORES 
• Madurez de los destinos del Mediterráneo. 
· Entrada en el mercado de nuevos destinos de moda. 
· Agresividad en las políticas de comercialización y 

promoción de nuevos destinos. 
· Accesibilidad por parte de las rentas medias a destinos 

tradicionalmente "selectos" (Africa, Caribe".). 
· Proliferación de destinos poco diferenciados. 
· Competitividad basada en precios. 

PSICO-SOCIALES 
· Cambio de valores en la sociedad occidental. 
· Apertura a nuevos espacios y culturas exóticas. 
· Cambios profundos y rápidos en la motivación de los 

europeos. 

ECONOMICAS 
· Crecimiento mundial del mercado turístico. 
• Rápido desarrollo de las telecomunicaciones. 
• Nuevas tecnologías. 
· Apertura de nuevos nichos de mercados (europeos, 

USA,Asia".). 

POLlTICAS 
· Liberalización del transporte aéreo. 
· Políticas turísticas de la U.E. 
· Consolidación del REF. 
• Mayor atención estatal a la promoción turística. 

DEMANDA 
· Creciente heterogeneidad del consumidorturístico. 
· Búsqueda de destinos "polivalentes". 
· Facilidades de acceso directo al consumidor. 

COMPETIDORES 
· Presencia turística canaria en mercados emergentes del 

ámbito africano. 
· Conocimiento y actitud positiva respecto a Canarias en el 

ámbito europeo, para promocionar nuevos productos o 
rediseñar el actualmente hegemónico. 

PSICO-SOCIALES 
· Nuevas tendencias en el comportamiento, actitudes y 

preferencias del consumidor turístico. 
· Valores turísticos en alza: ecología, naturaleza, cultura, 

tradición, identidad, espiritualidad, salud, deportes, 
información, eventos, trabajo-ocio". 

· Modificación de la estructura social. 
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ECONOMIA TURISTICA 
· Fiscalidad interior sectorial reducida (IGIC inferior allVA 

español y comunitario). 
· Buena red de servicios de telecomunicaciones 

internacionales. 
· Importante "know-how" y amplia experiencia. 
· Costes salariales por debajo de la media estatal. 
· Importante presencia de cadenas internacionales. 
· Estructura comercial internacionalizada. 
· Sector servicios competitivos. 
· Importante grado de fidelización de visitantes. 

RECURSOS TURISTICOS 
· Diversidad y abundancia de recursos. 
· Clima muy favorable y temperatura equilibrada, con gran 

variedad de microclimas. 
· Playas dotadas de "bandera azul". 
· Amplia y creciente oferta lúdica y de diversión nocturna 

(boites, casinos, espectáculos ... ). 

INFRAESTRUCTURAS 
• Importante capacidad hotelera y extrahotelera. 
• Aceptable nivel de infraestructuras y servicios 

receptivos. 
· Aceptable infraestructura de comunicaciones. 
· Rápido desarrollo de transportes interinsulares. 
· Cuatro aeropuertos internacionales y dos grandes 

puertos atlánticos. 
· Canarias: 8° destino aéreo mundial. 
· Inversiones crecientes en mejora de infraestructuras. 
· Oferta hotelera, con diversidad de categorías y opciones 

(una de las más elevadas de España). 
· Amplia y creciente oferta extrahotelera en proceso de 

regularización (unidad de explotación). 
• Creciente oferta para eventos. 

PRODUCTO 
· Consolidación del posicionamiento de marca en los 

segmentos sol-playa y paraíso climático. 
Liderazgo en la temporada invernal. 
Notoriedad europea del destino turístico. 
No estacionalidad. 
Diversidad de micro-destinos. 
Posible complementariedad con otros produc
tos/opciones. 

· Notoriedad y alta competitividad de micro-destinos 
insulares y locales. 

· Opciones de desplazamientos a otras Islas. Una oferta, 
muchos destinos. 

ECONOMIA TURISTICA 
· Baja rentabilidad del sector. 
· Frecuentes desajustes entre la oferta y la demanda. 
• Fugas del gasto turístico hacia los países de origen. 
• Costes fijos elevados en el sistema receptivo. 
· Altas cuotas de mercados en segmentos de bajo gasto 

turístico. 
· Alta concentración de la demanda, en apenas tres 

emisores. 
· Carencia de datos y estudios actualizados monográficos 

del sector. 
· Exceso de capital externo en las inversiones turísticas. 
· Ausencia de ajuste entre la oferta hegemónica y la 

complementaria. 

RECURSOS TURISTICOS 
· Grave deterioro de los recursos ambientales y 

territoriales. 
· Presión de municipios no turístícos. 
· Alto índice de concentración urbanística en las áreas 

costeras. 
· Imagen negatíva en el "paisaje" perceptible por el turista. 

INFRAESTRUCTURAS 
• Deterioro de la planta alojatíva e ínfraestructuras 

complementarías. 
· Exceso de oferta alojatíva no reglada, con especial 

incidencia del time-sharing. 
· Falta de aplicación del principio de la "unidad de 

explotacíón". 
· Presión especulativa sobre el suelo. 
· Coste del transporte internacional, en especíal, con el 

espacio extraeuropeo. 
· Bajo nivel de infraestructuras y equipamientos en áreas 

turísticas. 
· Insuficiente renovación de la planta alojativa, una de las 

más antiguas de España ( aunque superada por Baleares 
y Cataluña). 

• Défícit importante en servicios turísticos en ámbitos de la 
oferta extrahotelera. 

PRODUCTO 
· Monoimagen turística de Canarias.(sol-playa) 
· Lento desarrollo de productos complementarios. 
· Fuerte competencia y falta de consenso en ofertas 

alternativas. 
· Madurez del producto sol y playa. 
· Escaso o nulo posicionamiento en ofertas alternativas y 

complementarias. 
· Escaso esfuerzo en Planificación Estratégica. 
· Desconocimiento por parte del consumidor de ofertas 

alternativas. 
· Desprestigio entre segmentos de alto nivel de renta de la 

imagen de calidad. 

lB 
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DAFO TURISTlCO CANARIO 

PRECIOS 
· Notable mejoría de la relación calidad/precio. 
· Relatívamente competitivos. 
· Amplío escandallo en oferta de TlOO. 

DISTRIBUCION 
· Amplia tradición de relaciones estables con los grandes 

comercializadores europeos (TlOO.). 

COMUNICACION-PROMOCION 
· Creación de sociedades de promoción exterior. 
· Alto índice de presencia en ferias internacionales. 
· Positiva imagen promocional en FlTUR. 
· Apoyo promocional público (Saturno y Patronatos). 

AGENTES LOCALES 
· Coordinación de asociaciones promocionales del sector. 
· Creación de fondos de garantía ante riesgos. 
· Actividad de los C IT. 

ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
· Eje central de la planificación estratégica del Gobierno de 

Canarias basado en el binomio medio ambiente-turismo. 

10.4. Las tendencias del mercado tu
rístico 

Partiendo de la base del análisis de las 
cifras del turismo mundial en estos úl
timos años, ellET establece, al margen 
de la irrupción de factores exógenos 

Pootús débiles 

PRECIOS 
• Deterioro del binomio calidad-precio. 
· Frecuentes desajustes entre la oferta y la demanda. 
· Tendencia a la competencia desleal en el interior del 

negocio turístico canario. 

DISTRIBUCION 
· Dependencia de TlOO. 
• Control de los TlOO. del producto turístico canario. 
· Reticencias de TlOO. a los cambios de los sistemas 

tradicionales. 
· Pobre comercialización directa. 
· No existencia de mayoristas isleños y alta dependencia 

del sector minorista. 

COMUNICACION-PROMOCION 
· Alto grado de dispersión en la acción promocional, que 

debilita la imagen de marca" Canarias". 
· Vacío de información turística no tradicional de las islas 

(actividades culturales, casas rurales, rutas, ... ) 

AGENTES LOCALES 
· Ausencia de líderazgo en el mercado de los agentes 

locales. 
• Competitividad interna. 
· Escasa intercomunicación entre agentes del sector. 
· Exceso de oportunismo estacional o por crecimientos 

puntuales del mercado. 
· Fuertes barreras económicas y actitudinales para el 

cambio. 
· Pobre iniciativa empresarial. 
· Excesiva atomización del sector empresarial isleño, 

frente a las poderosas concentraciones de las Cadenas y 
TlOO. 

· Déficit importante de estrategias de marketing, tanto 
globales como empresariales. 

ADMINISTRACIONES PUBLICAS: 
· Complejidad de la estructura institucional-competencial 

en Canarias. 
· Escaso apoyo Público al sector. 
• Lento desarrollo del marco normativo. 
• Ausencia de planificación. 
· Complejos conflictos de intereses-poder entre 

instituciones. 

incontrolados (guerras, crisis económi
cas, etc), las siguientes previsiones de 
futuro: 

a) Crecimiento generalizado del sector 
turístico y de los ingresos derivados de 
esta actividad, a nivel mundial. 
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b) Tendencia a la dispersión geográfica 
de los destinos turísticos internacionales, 
a causa de la emergencia de nuevos 
competidores. 

e) La situación competitiva que se 
constata, en los diferentes destinos tu
rísticos, es la siguiente: 

· Se mantiene el liderazgo de los paí
ses de la vieja Europa, que acapara 
la mitad del total mundial de ingresos 
por turismo internacional y casi dos ter
cios de los viajes internacionales, en 
1996. 

• Recuperación del turismo en Turquía 
y un crecimiento superior a la media 
europea de Malta, Chipre e Israel. 

• Estancamiento, con leve tendencia al 
descenso, en el Caribe. 

• Fuerte crecimiento relativo del Orien
te Medio, impulsado por la recupe
ración turística de Egipto. 

• Disminución de las cuotas de mer
cado en el Magreb, aunque se inicia 
una agresiva recuperación de Túnez. 

d) Se espera que para el año 2000, la 
región de Asia/Pacífico sea el centro de 
creación de puestos de trabajo del sec
tor turismo y viajes, produciendo el 86% 
de los nuevos empleos, mientras que 
los países de la OCDE producirán, tan 
sólo, el 7% de éstos. 

e) Habrá un crecimiento del sector hote
lero en los países en vía de desarrollo. 

f) Incremento de los viajes de placer, de 
corta duración y de los de larga distancia. 

g) Espectacular crecimiento de los 
viajes de negocios. 

h) Aumento del turismo no conven
cional dirigido a los países en desa
rrollo o a zonas rurales de países de
sarrollados. 

i) Exigencia de diversificación en des
tinos consolidados, incorporando ofertas 
de turismo activo y cultural, así como ins
talaciones, servicios y entretenimientos 
acordes a la tendencia hacia la "indivi
dualidad" que muestra el mercado. 

j) Afianzamiento de la tendencia a ofre
cer lugares de vacaciones basados en 
contenidos o temas diversos, que 
ofrezcan amenidad y entretenimiento. 

k) Se mantendrá la preferencia relativa 
de los europeos por destinos de sol y 
playa (30% de la cuota de mercado en 
Europa). 

1) Implantación, de forma generalizada, 
de sistemas de venta directa de los pro
ductos y servicios turísticos, peligrando 
la supervivencia de las agencias de via
jes, en sus actuales estructuras. 

Unas tendencias que se analizan, con 
mayor profundidad y detalle en el ca
pítulo 12. 

10.4.1. Tendencias del comporta
miento turístico 

El turismo ha entrado a formar parte de 
los estilos de vida de la sociedad de 
nuestro tiempo y, como tal, debe ser 
entendido como un fenómeno social y 
comportamental, correlativo al proce
so de transformación sociodemográfi
co y cambio de valores que experi
menta la sociedad. 

Ya se apuntaba en un apartado prece
dente, la influencia que tales cambios 
están teniendo sobre el comportamien
to turístico, esencialmente, las trans
formaciones que se vienen experimen
tando en la estructura social y laboral. 
Algunos indicadores significativos son: 
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• Incorporación de la mujer al mundo 
laboral. 

• Nupcialidad y nacimiento de hijos 
más tardíos, con el consiguiente des
censo de natalidad y menor número 
de hijos en la familia. 

· Incremento de los hogares con dos 
ingresos. 

• Incremento del número de hogares 
mono-individuos. 

• Envejecimiento de la población y me
jora de las rentas de los jubilados. 

• Aumento del número de trabajadores 
con derecho al disfrute de vacaciones. 

• Flexibilidad laboral en el periodo de 
disfrute de las vacaciones. 

· Tendencia a las vacaciones fraccio-
nadas. 

Además de la repercusión sobre el turis
mo de los cambios en la estructura social, 
no podemos olvidar que el usuario ''turís
tico" tiene, al igual que cualquier otro con
sumidor de servicios, una serie de nece
sidades, motivaciones y estilos de vida que 
es importante conocer por todo aquel que 
pretenda programar y ofrecer un servicio
producto, ya sea a nivel empresarial co
mo institucional. A fin de cuentas, es el con
sumidor final del producto quien va a de
cidir el éxito o fracaso de los diferentes 
destinos turísticos. Por este motivo, nun
ca se deberían diseñar acciones de mar
keting al margen de una investigación ri
gurosa de los mercados turísticos. 

El estudio de tales mercados, ya no pue
de limitarse a analizar indicadores como 
el número de entradas de turistas, sus na
cionalidades o las pernoctaciones que 
realizan en el lugar de destino. Datos que 
por sí sólos, no permiten llevar a cabo una 
segmentación de los mercados, base de 
cualquier estrategia de planificación. 

Las principales variables que permitirían 
comprender el comportamiento turístico 
e identificar los factores explicativos de 
los mismos, responden a un proceso co
mo el reflejado en el Cuadro 10.2. 

111 

En definitiva, se trata de conocer el pro
ceso de decisión de compra y analizar 
el comportamiento turístico para, así, lle
gar al diseño de estrategias capaces de 
intervenir o influenciar en estos procesos. 

En opinión de psicólogos y sociólogos, 
y constatado en el comportamiento es
tratégico de los TT.OO., se empiezan a 
perfilar, cada vez más claramente, las 
tendencias de los que se han catalo
gado como nuevos turistas. Tendencias 
que, actualmente, coexisten con algu
nas de las características de los turis
tas tradicionales. 

Según estos expertos, el nuevo turista 
se definiría de la siguiente manera: 

• La actividad turística forma parte de 
sus necesidades vitales y dedican 
más tiempo a las mismas. 

• Tienen más tiempo libre y éste es 
más flexible. 

· Les gusta planificar y organizar ellos 
mismos sus viajes. 

• Seleccionan más y mejor los destinos 
y la forma de viajar. 

• Buscan destinos y actividades dife
rentes a los de masas. 

• Detestan lo adulterado. Buscan lo re
al y lo natural. 

• Valoran los aspectos espirituales y 
ecológicos. 

• Sus viajes tienen mayor espontanei
dad, improvisación y flexibilidad. 

· Son más jóvenes que los turistas tra
dicionales, aunque también se in
crementa el segmento de la 3ª edad. 

• Huyen de las masificaciones en las 
que la vida diaria les obliga a vivir. 

• Prefieren un ocio activo para su tiem
po libre. 

• Buscan valores tradicionales. 

En función de estas tendencias, coe
xistentes con fórmulas más clásicas vi
gentes, los expertos apuntan nuevas ti
pologías de turistas. Tipologías que, con 
carácter general, no tienen por qué ma
nifestarse de forma excluyente. 
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• Renta disponible 
· Disponibilidad tiempo libre 
· Motivaciones 

Reconocimiento de la 
necesidad de viajar 

· Actitudes y valores 

Búsqueda de 
información 

· Experiencias anteriores 
• Información grupos referencias 
· Accesibilidaa canales información 
• Coste de la busqueda de la información 
• Publicidad 
· Calidad de la información recibida (escrita, visual, verbal) 
• Confianza en la fuente de información 

Motivación turistica • 
Personalidad y estilos de vida . 

Preferencias, actitudes y valores . 
Influencias sociales . 

Evaluación de 
alternativas turísticas 

Caracteristicas de los destinos . 
Nivel de exigencia (seguridad, comodidad) • 

PrecIos destino - renta disponible . 
Relación precios/servicios . 

Actividades turísticas . 
Duración via/'e . 

Transpor e . 
Tipo alojamiento . 

Servicios añadidos . 

• Elección destino 
· Elección canal de compra 
· Cambios imprevistos 

Decisión de compra 

Comportamiento 
post-consumo turístico 

Nivel de satisfacción -
Comunicación del nivel de satisfacción . 

Elaboración propia, 

• Los aventureros. Viajan al margen de 
los grupos organizados. Son jóvenes y 
con un gran sentido del compañerismo. 
Les gusta los viajes relacionados con 
las actividades y deportes de aventura. 

• Los veraneantes. Es el turista clási
co en busca del sol y la playa. Les gus
ta la organización, tanto a nivel indivi
dual como colectivo. 

• Los culturales. Buscan en sus viajes 
elementos histórico-artísticos o socio
culturales autóctonos. 

• Los deportistas. Aprovechan sus va
caciones para la práctica de sus de
portes favoritos. 

• Los recreacionistas. Les motivan 
las actividades organizadas de ani
mación, reunión, participación y es
pectáculos. 

• Los solitarios. Necesitan desvincu
larse de su entorno habitual. Son in-

Repetición/rechazo . 

novado res y con una mentalidad abier
ta a nuevas experiencias. 

• Los familiares. Viajan en familia y de
ciden de forma consensuada el viaje. 
Amantes de la rutina y la comodidad. 

• Los organizados. El viaje organiza
do les permite ver lo" máximo en el 
menor tiempo posible. Demandan 
que todo esté organizado. Son có
modos y desean despreocuparse de 
los detalles. 

• Los independientes. Viajan por libre, pe
ro casi nunca solos. Buscan a compa
ñeros semejante a ellos para sus viajes. 
Tienen muy claro lo que esperan de un 
viaje, que programan ellos mismos, en 
función de apetencias momentáneas. 

• Los influenciables. Se dejan llevar por 
recomendaciones de prescriptores yami
gos y por la información que reciben de 
libros, folletos, medios de comunicación, 

111 
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cine, etc. Por este motivo, son muy vul
nerables a la decepción cuando el via
je no encaja con el patrón que se habían 
imaginado. A este tipo de turista no les 
suele gustar las nuevas experiencias. 

• Los vacacionistas. Son fieles a un 
destino, sea éste de playa o montaña. 
Son conservadores, acomodaticios y 
con poca capacidad de adaptación. 

• Los ecologistas, espiritualistas y 
amantes de la vida sana. Son refle
xivos y buscan lugares aislados para 
un encuentro con la naturaleza. Sus 
motivaciones pueden encontrarse en 
necesidades de salud, en una huida del 
stress y la rutina, el encuentro consi
go mismo, o cansancio debido a ex
ceso de viajes por motivos de trabajo. 

• Los amantes del bullicio. Les atraen 
los destinos masificados, las activida
des lúdicas en grupo y que impliquen 
movimiento. 

Desde el punto de vista de la demanda, 
se establece una clasificación de los pro
ductos turísticos en función de las moti
vaciones básicas del segmento de con
sumidores al que pretende satisfacer. 
Clasificación que, a pesar de estar con
siderada parte de la demanda, se obtiene 
a partir de las preferencias y motivacio
nes del consumidor, entrando a formar 
parte del concepto de la oferta, en la me
dida que se convierten en "actividades 
o productos turísticos ofertados". 

• Turismo de sol y playa. Actividad tu
rística tradicional, en la que dominan 
los destinos masificados y controlados 
por los TT.OO. 

• Turismo verde o ecoturismo. Con
tacto directo con la naturaleza. Interés 
por los espacios protegidos, la flora, 
fauna y paisajes del lugar visitado. 

• Turismo rural o agroturismo. Vida en 
el campo, desarrollando actividades 
agrícolas en combinación con el cono
cimiento de la sociedad rural, sus cos
tumbres y tradiciones. Normalmente 

se combina con algún tipo de deporte, 
excursión o cursos de artesanía. 

• Turismo cultural. Actividades basadas 
en expresiones culturales, folklóricas, 
monumentales, museísticas, históricas, 

. festivales, cursos, seminarios, etc. 
• Turismo deportivo. Aunque son acti

vidades tradicionales, se encuentran en 
auge actualmente. Incluye los depor
tes náuticos, deportes de invierno, el 
golf, la caza y la pesca. 

• Turismo de aventura. Es la actividad 
de moda en nuestros tiempos. Abarca 
desde los deportes de aventura hasta 
los circuitos aventureros. 

• Turismo urbano. Actividades que se 
pueden desarrollar en el tiempo de ocio 
en grandes ciudades. 

• Turismo industrial. Visitas progra
madas a empresas que presentan un 
interés especial. 

• Turismo científico. Viaje a lugares 
geográficos con un interés particular re
lacionado con las ciencias naturales o 
centros científicos relevantes. 

• Turismo de cruceros. Actividad tu
rística tradicional que ha pasado de los 
segmentos de élite a una cierta masi
ficación. 

• Turismo fluvial. Navegación y aloja
miento en pequeñas embarcaciones. 

• Turismo de balneario. Tradición que 
vuelve a estar en auge motivada por 
el deseo de cuidado del cuerpo y la hui
da del stress que ocasionan las formas 
de vida de la sociedad actual. 

• Turismo de negocios y congresos. 
Muy vinculado al turismo urbano, aun
que puede vincularse a otras zonas co
mo estímulo. 

• Turismo de incentivos. Viaje de es
parcimiento organizado para los em
pleados de una empresa con el fin de 
premiarles por su actividad. 

• Turismo itinerante. Con vehículo pro
pio o colectivo que combina activida
des diversas. 
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• Turismo de grandes acontecimien
tos. Actividades nacionales o interna
cionales de tipo cultural, deportivo, 
científico o económico. 

• Turismo de parques temáticos. Par
ques zoológicos, acuáticos, tecnoló
gicos, recreativos, etc. 

• Turismo de compras. Además de una 
de las actividades incluidas en el tu
rismo urbano, se encuentra en esta ca
tegoría los desplazamientos a aque
llos lugares en los que, por razones fis
cales o comerciales, se pueden com
prar artículos a precios más ventajo
sos que en el lugar de origen. 

• Turismo religioso. Además de la im
portancia religiosa, este tipo de turis
mo incluye un atractivo cultural, histó
rico y social. 

• Turismo de visita a amigos y fami
liares. 

Un análisis de las Tablas 10.9 Y 10.10, 
nos permiten conocer las cuotas de mer
cados que tienen los productos turísti
cos españoles. 

Sol y playa 74'0 

Circuitos 10'4 

Ciudad 5'1 

Campo 4'8 

Montaña 2'6 

Nieve 0'4 

Salud 1'2 

Deportes 0'7 

Cruceros 0'5 

Resto 0'3 

Fuente: Seminario de Turismo Cultural- Puerto de la Cruz, noviembre 1996. 

Sol y playa 74'0 

Cultural 8'5 

Naturaleza 5'5 

Negocios 8'0 

Rural 0'5 

Deportivo 0'7 

Salud 1'0 

Otros 1'8 

Fuente: Introduceion a la Economía del Turismo en España. Elaboración propia. 

Turismo de sol y playa 74'0 

Turismo cultural 15'5 

Turismo de naturaleza 7'8 

Turismo de salud 1 '2 

Turismo deportivo 0'7 

Turismo de cruceros 0'5 

Resto 0'3 
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El producto turístico estrella en España, 
como se constata, sigue siendo el "sol 
y playa", aunque empiezan a crecer rá
pidamente otro tipo de turistas motiva
dos por actividades culturales, viajes de 
negocios y congresos, y todo el turismo 
relacionado con la naturaleza (turismo 
rural y ecoturismo). Los productos de
portivos, en todas sus variantes, el tu
rismo de salud y los cruceros, aún son 
poco conocidos, en cuanto oferta, entre 
nuestros visitantes europeos. 

Si comparamos estos datos con los co
rrespondientes al mercado alemán (Ta
bla 10.11), principal emisor europeo, se 
observa que, aún prefiriendo éstos los 
productos de sol y playa, prácticamente 

Sol y playa 50 

Touring 22 

Ciudad/Cultura 21 

Campo 11 

Montaña 9 

Deportes (exc. Esquí) 6 

Salud 3 

el 59% de este segmento, elige para sus 
vacaciones otros destinos que compiten 
directamente con España. El turista ale
mán que visita nuestro país, sin em
bargo, se inclina preferentemente por las 
actividades de tipo deportivo y cultural, 
antes que por el sol y la playa. 

En respuesta a estas tendencias de la 
demanda y como necesidad de adap
tarse a la misma, la oferta de activida
des turísticas ha ido experimentando, 
unas veces de forma paralela, otras a 
la zaga, una evolución progresiva que 
se pone de manifiesto en la siguiente re
presentación aproximada del ciclo de vi
da de los productos turísticos españo
les (Cuadro 10.3). 

16,0 7,0 41'18 

7,0 2,6 37'14 

6,5 2,7 41'54 

4,5 1,1 24'44 

2,9 0,5 17'24 

3,2 1,8 56'25 

2,2 0,5 20'45 

Fuente: Secretaría General de Turismo. Comisión de la Unión Europea. Elaboración propia. 
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INTROOUCCION 

Deportivos 
Incentivos ~ 

DESARROLLO MADUREZ DECLIVE 

/ Sol y playa -

- ~ 
Negocios 

Cultura 

Rural 

Naturaleza 

Tiempo 

Fase de Introducción: Productos que están creando la necesidad en el mercado, con buena rentabilidad, lo que atrae a gran número de 
competidores. Los procedimientos no se encuentran aún estabilizados, el precio de coste es elevado y la inversión requerida es alta. 
Fase de Crecimiento: En estos productos, la demanda es superior a la oferta. Los procedimientos tienden a estabilizarse, disminuye el número de 
competidores en el mercado y los precios de coste. Aumenta la rentabilidad y la necesidad de inversión/reposición. 
Fase de Madurez: Aparece el equilibrio entre la oferta y la demanda. Los procedimientos son estables y se inicia una disminución de la 
rentabilidad. Los precios de coste y de venta tienden a la baja. Las inversiones se destinan a mantener las cuotas de mercado. El número de 
competidores es estable, aunque la necesidad de relanzar el producto atrae a nuevos competidores que aprovechan la demanda creada a lo largo 
del tiempo. 
Fase de Declive: En esta fase, la oferta es superior a la demanda. El número de competidores es escaso, igual que la rentabilidad del producto. Se 
abandona el producto, o se realizan fuertes inversiones para su reposicionamiento. 

Fuente: Introducción a la economia del turismo en España; G/vitas. Elaboración propia. 

10.4.2 Tendencias de la demanda y 
adaptación de los componen
tes de las ofertas turísticas 

El desarrollo de algunas de las activi
dades turísticas mencionadas vendrá 
determinado, de forma natural, por las 
características geográficas, sociales o 
culturales del propio destino, Salvando 
estas limitaciones geográficas, muchas 
de las actividades que los diferentes seg
mentos de consumidores turísticos están 
demandando dependen, en mayor me
dida, de la capacidad de los oferentes de 
un destino para convertir o reposicionar, 
en recursos turísticos, las potencialidades 
que ofrece el mismo. Convertir en re
cursos no debería ser, en ninguna me
dida, sinónimo de explotarlos hasta tal 

punto que se llegue al agotamiento y adul
teración del propio recurso. 

El nuevo modelo turístico podría tradu
cirse en: 

1. Oportunidad y creatividad para el di
seño y aprovechamiento del recurso 
turístico. 

2. Conciencia y control en su explota
ción, con determinación de sus lími
tes de uso. 

3. Capacidad de comunicación. 

Los diferentes destinos turísticos, bien 
pertenecientes a un mismo país o a paí
ses diferentes, irán posicionándose en 
el mercado, en función de la aceptación 
del consumidor de la capacidad de los 
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mismos para atender a sus diferentes 
necesidades de ocio. 

La clave de la aceptación se situará, no só
lo en satisfacer parcialmente las motiva
ciones de un determinado segmento, sino 
en atenderlas de forma global. Esto requiere 
que la totalidad de los productos, servicios 
y demás intangibles, susceptibles de ser uti
lizados por una tipología o categoría de
terminada de turistas, mantengan una 
concordancia con las características y ni
veles de calidad esperado. 

Todo el proceso turístico, entendiéndose 
por tal desde que el potencial turista ini
cia la expectativa de compra hasta que 
retorna a su lugar de origen, debe intentar 
satisfacer las expectativas generales de 
las personas que han elegido esa opción 
turística. La capacidad de satisfacer es
tas necesidades, como se reitera de for
ma insistente en este Documento, es lo 
que mide realmente la calidad turística. 

VALORES PSICOFISICOS 

I 
Calidad de la infraestructura, 

servicios, comodidad, seguridad, 
paisaje, naturaleza y clima 

VALORES ESTETICOS 

I -
Paisaje, espacios naturales, patrimonio 

arquitectónico, ornato urbano, 
tradiciones y expresiones artísticas 

Elaboración propia. 

111 

La impresión final que un turista se lleve 
del destino visitado, será el resultado de 
la suma de impactos y percepciones reci
bidas a lo largo de todo el proceso del via
je, en el que desempeñarán un papel in
fluenciador tanto los elementos físicos, co
mo cada uno de los eslabones de la ca
dena de comercialización y prestación del 
servicio, el propio entorno de un destino y 
la sociedad receptora, en general. El Cua
dro 10.4 nos ofrece una síntesis de los fac
tores más relevantes para la valoración. 

10.4.3. La oferta de productos turísti
cos según tendencias de la de
manda y potencialidades de las 
islas 

No se dispone de una información muy 
detallada de las principales actividades y 
preferencias de los turistas que vienen a 
Canarias. Sin embargo, el análisis de los 

VALORES SOCIOLOGlCOS ~ 
I 

Receptividad social, amabilidad, 
servicialidad, dinamismo cultural 

VALORES TECNICOS 

• • 
Calidad infraestructuras, servicios 

de comunicación, servicios sanitarios 
y servicios bancarios 
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Clima 75'9 

Playa 41'5 

Tranquilidad 27'4 

Precio 24'3 

Calidad del entorno 24'3 

Calidad hoteVapartamento 18'1 

Ambiente nocturno 17'8 

Práctica deportes 6'7 

Facilidad de traslados 4'3 

Otros 22'3 

Fuente: Varias. Elaboración propia. 

datos disponibles, recogidos en la Encuesta 
del Gasto Turístico 94/95 (ISTAC), aunque 
refleja esencialmente las diferencias moti
vacionales entre el turista de verano y el de 
invierno, nos permite una ligera aproxima
ción a estas tendencias (Tabla 10.12). 

El clima de las islas, independientemente 
de su disfrute o no en la playa, se man
tiene como la motivación principal de 
quienes nos visitan. Cada vez son me
nos los turistas que están interesados, 
exclusivamente, en la playa o en los am
bientes nocturnos. La práctica de de
portes continúa siendo una actividad po
co desarrollada y, según los datos, más 
practicada en verano que en invierno, lo 
que nos hace suponer su relación con 
los deportes acuáticos. En cuanto a otros 
factores, los datos reflejan, una vez más, 
el deterioro medioambiental que están 
percibiendo los visitantes. 

En tal contexto, ¿cuáles son las ten
dencias y potencialidades de la actividad 

83'9 +10'5 

31'8 -23'3 

23'8 -13'1 

27'3 -12'3 

20'9 -13'9 

15'7 -13'2 

10'3 -42'1 

5'3 -20'8 

7'1 +65'1 

19'1 -14'3 

turística isleña? En síntesis, se reflejan 
a continuación. 

a) Sol y playa 

Tendencia: 
• Producto consolidado y en fase de ma

durez para el mercado nacional y euro
peo, aunque se empieza a observar cier
ta tendencia decreciente en su atractivo. 

Potencialidades: 
• Litorales vírgenes, en clave sostenible 
y no masificada. 

• Deportes acuáticos. 
· Mix con actividades complementarias. 
• Nuevos mercados no europeos o eu
ropeos poco explorados. 

b) Deportes 

Tendencia: 
• Empiezan a ser conocidos en el mer
cado. 

• Las posibilidades de práctica deportiva en 
Canarias precisan de una comunicación 
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más segmentada y efectiva a los con
sumidores. 

• Crece la oferta de campos de golf y puer
tos deportivos, aunque es ostensible el 
déficit de la misma y las reticencias am
bientalistas que generan los primeros. 

• En lo referente al mercado del golf, exis
ten en Europa cerca de 3'5 millones de 
jugadores, de los cuales más de 1'5 mi
llones son británicos. Este mercado ex
perimentó, de 1990 a 1995, un creci
miento del 33% en apertura de campos 
de juego y del 43'2% en número de ju
gadores. Los mayores incrementos en 
este período se dieron en: Gran Breta
ña (+41'7%); Alemania (+14'2%); Ho
landa (+6'3%) y; España (+5%). 
Si relacionamos estos datos con los re
feridos a las cuotas de mercado que es
tos países emisores tuvieron en el tu
rismo canario en 1996, Y con la varia
ción de las mismas respecto a 1995 
(Gran Bretaña: 26%, -6%; Alemania: 
28%, +1%; Suecia: 4%, +6%; Holanda: 
3%, +1%; España: 18%, +4%), pode
mos llegar a la conclusión del enorme 
potencial que supondría para Canarias, 
un posicionamiento diferenciado en es
te segmento vacacional, tanto como ob
jetivo de crecimiento; como en el de un 
rediseño de la oferta actual, capaz de 
frenar la caída de algunos de nuestros 
mercados emisores. 

· La pesca submarina y el submarinismo 
experimentan un crecimiento desigual 
en las diferentes islas, dependiendo del 
atractivo de los fondos de cada una de 
ellas y el peso dado a esta actividad en 
las promociones locales. El Hierro, una 
isla de gran riqueza de fondos marinos, 
está apostando, con notable éxito, por 
la especialización en actividades acuá
ticas y submarinas, en clave sostenible. 

• El windsurf tiene su desarrollo más impor
tante en Fuerteventura, Gran Canaria y el 
Sur de Tenerife, dadas sus condiciones óp
timas para la práctica de este deporte, sin 
olvidar otras zonas del resto de las Islas . .. ... 

• Poco aprovechamiento de las poten
cialidades de las islas para la vela y na
vegación, a pesar de una tradición re
levante en el Archipiélago (campeones 
Olímpicos, vela latina, etc). 

Potencialidades: 
• Amplia disponibilidad de costas para el 
desarrollo de deportes náuticos. 

• Tradición de pesca de altura (marlin). 
• Clima y temperatura del agua apropia
dos. 

• Diversidad climática y geográfica. 
• Instalaciones deportivas de calidad, vá
lidas para los "stages" de deportistas de 
élite, que pueden entrenarse durante to
do el año. 

e) Deportes de aventuras 

Tendencia: 
• Crecimiento lento, aunque desigual. 
Surgen reducidos "nichos" de oferta, 
dispersos por las diferentes islas. 

Potencialidades: 
• Geografía que ofrece múltiples opcio
nes (escalada, espeleología volcán.ica, 
submarinismo, etc). 

• Opciones integradas con Africa. 

d) Turismo rural . 

Tendencia: 
• Actualmente existen 1.032 plazas le
galizadas en Canarias, que se distribu
yen de la siguiente manera entre las is
las: 26'5% en La Palma, 22'2% en Gran 
Canaria, 20'8% en La Gomera, 16'3% 
en Tenerife, 6'4% en Lanzarote, 4'8% 
en El Hierro y 2'9% en Fuerteventura. 

• Para el próximo año se estima un creci
miento de la oferta que oscila entre el1 O 
y el 20%: Fuerteventura, Lanzarote y 
Gran Canaria 10% de crecimiento en ca
da una de ellas, El Hierro y La Gomera 
de 10-15%, Tenerife 15-20% y La Palma, 
la isla que experimentará el mayor creci
miento de la oferta con un 20%. (Datos 
de las Asociaciones de Turismo Rural). 
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Es pionera, en esta oferta, la Asocia
ción palmera, Isla Bonita, con utilización 
de tecnologías de oferta, vía internet. 

Potencialidades: 
• Numerosas pequeñas localidades ru
rales, de tradición agrícola y ganade
ra, ricas en actividades artesanales y 
con un importante patrimonio arqui
tectónico rural productivo. 

• Fijación de opciones, a través del sis
tema de "asentamientos rurales" pre
vistos en la Ley de Ordenación del Tu
rismo, para el uso compatible de zonas 
productivas y turismo rural (granjas, 
agroturismo, etc.): 

e) Turismo de naturaleza y científico 

Tendencia: 
• Crecimiento de la oferta de senderis
mo, acampadas en áreas delimitadas, 
montañismo y otros deportes en zonas 
naturales. 

Potencialidades: 
• Inclusión de estas actividades en los PIa
nes de Uso y Gestión de los Espacios 
Naturales, cuya importancia se refleja en 
los siguientes datos: 43% de Espacios 
Naturales Protegidos, 3 Reservas de la 
Biosfera y 4 Parques Nacionales, de los 
cuales el de Garajonay, está declarado 
Patrimonio de la Humanidad. 

· Extender al resto de los espacios na
turales la experiencia de percepción de 
un precio público, aplicado en el Par
que Nacional de Timanfaya. 

• Estudio de la flora y fauna endémica, 
bajo sistemas selectivos y controlados. 

• Fondos marinos declarados espacios 
protegidos. 

• Vulcanismo activo. 
• Inmejorables condiciones para el es
tudio de los cielos, además de las ins
talaciones adecuadas (IAC). 

· Atractivo para científicos y técnicos 
jubilados. 

f) Turismo cultural 

Tendencia: 
· Estereotipado en el turismo monu
mental clásico, Canarias no tiene en
tidad suficiente para consolidarse co
mo motivación principal del destino. Las 
Islas conservan, en sus núcleos histó
ricos, expresiones de un rico urbanis
mo de transición entre la Europa me
dieval y la América colonial. 

• Frente a esto, crece la búsqueda de va
lores culturales tradicionales y las se
ñas de identidad popular. 

• Escasa divulgación y prácticamente nu
la comercialización de los recursos tu
rísticos culturales canarios. No existe 
ningún folleto turístico canario que re
coja la oferta cultural de las islas. 

Potencialidades: 
• Historia. 
· Posibilidades de explotar el producto 
"Canarias, laboratorio de ensayo de la 
expansión americana". 

• Tradiciones folklóricas. 
• Arquitectura y urbanismo colonial. 
• Fiestas populares. 
• Carnavales. 
• Productos artesanales de reconoci
miento internacional. 

• Eventos programados (Festival de 
Música, Womad, Atlántica, etc.). 

• Rutas culturales sugerentes. 
· Museos interactivos. 

g) Cruceros 

Tendencia: 
• Superada la fase recesiva de las últimas 
décadas, inicia su fase de reactivación. 

• Se observa un incremento de flujos tu
rísticos hacia Canarias, aunque la recu
peración de este tipo de turismo precisaría 
del lanzamiento de nuevos productos, 
adecuación de las instalaciones portua
rias, etc. 
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Potencialidades: 
• Rutas combinadas Europa-Canarias-
Africa. 

• Rutas de Islas del Atlántico. 

h) Negocios y Congresos 

Tendencia: 
.A nivel internacional, éste es un mer
cado que crece fundamentalmente en 
las grandes capitales con dinamismo 
económico. 

• Exigencia de instalaciones modernas 
y con disponibilidad de tecnologías 
avanzadas. 

Potencialidades: 
• Atractividad de la ZEC. 
• Dado el escaso atractivo como "capi
tales económicas" tradicionales, las 
oportunidades se derivarían de la ha
bilidad para dirigir una oferta a seg
mentos del mercado de negocios, de
seosos de huir en su tiempo de traba
jo de las grandes concentraciones. 

• Utilizar la localización estratégica para 
conectar Encuentros tricontinentales o 
Europa-Africa. 

i) Incentivos 

Tendencia: 
• Producto en fase de introducción en 
Canarias, aunque, como correspon
dería a esta etapa, no se está desa
rrollando una promoción suficiente y, 
además, se desconocen los datos de 
sus flujos actuales. 

• Una parte del sector hotelero y los Ca
bildos de las dos islas capitalinas están 
haciendo grandes esfuerzos de inversión 
para captar cuotas de este segmento. 

Potencialidades: 
• Toda la gama de oferta turística actual 
puede dirigirse a este mercado. 

j) Turismo de salud 

Tendencia: 
· El componente médico-corporal es una 
tendencia que se viene experimentando 

en la última década en los hábitos de 
consumo. 

· Este turismo, de fuerte tradición en Ca
narias en los inicios de la actividad, que
da como algo anecdótico en los textos 
de historia. Aún se pueden encontrar al
gunas casas de salud en las islas. A 
destacar, por su singularidad, el Hotel 
de Sabinosa (Hierro). 

Potencialidades: 
· El clima, constituye la motivación del 89% 
de los turistas que vienen a Canarias. 

• La temperatura del mar, favorable a téc
nicas de hidroterapia, telasoterapia, etc. 

• Los manantiales de aguas recomen
dados en el tratamiento de afecciones 
digestivas y renales. 

k) Turismo temático 

Tendencia: 
• La demanda del mercado de mayor va
riedad y número de instalaciones/activi
dades en el lugar elegido para las va
caciones, está dando lugar a una evo
lución, orientada hacia el mercado del 
ocio. 

• La oferta de destinos basados en ac
tividades de entretenimiento temáticas 
responde, de una parte, a la necesidad 
de destinos consolidados de buscar la 
complementariedad/diversificación de 
su producto turístico principal, y de otra, 
a la reconversión de zonas no turísti
cas hacia una actividad económica de 
mayor rentabilidad. 

Potencialidades: 
• Canarias posee, a escala receptiva, una 

oferta aceptable en este segmento, 
aunque no representa en ningún caso, 
el atractivo principal del viaje a las Is
las. Dos ofertas de alto nivel en Parques 
Zoológicos (Palmitos Park y Loro Par
que); varias ofertas de instalaciones zo
ológicas de nivel medio (Aguilas del 
Teide, Zoolandia, Parque de los Coco
drilos, Reptilandia, etc.) y varios Par
ques Acuáticos. 
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1) Turismo de 3i! edad y turismo de re
sidentes 

Tendencia: 
o Para el año 2025, aproximadamente el 
10% de la población europea tendrá 
más de 75 años. 

o El futuro jubilado será más instruido, más 
activo, con mejor salud que en épocas 
anteriores, además de estar más fami
liarizado con el hábito de viajar. 

o La situación económica de los jubila
dos de los países desarrollados se be
neficiará de programas de jubilación, 
públicos o privados, protegidos contra 
la inflación, mejorando considerable
mente su disponibilidad económica. 

o Se espera para las próximas décadas, 
un fuerte crecimiento de la demanda de 
vacaciones para este segmento, así co
mo para el turismo de residentes. 

Potencialidades: 
o Los jubilados de los países desarro
llados, muestran cada vez más, su in
clinación a trasladar sus residencias a 
lugares soleados y de clima benigno. 

o Las Políticas de armonización de la UE 
en materia de pensiones y sanidad, y 
la UEM, son factores favorecedores a 
este flujo de turistas europeos. 

o Canarias necesitará incorporar infra
estructuras y servicios (sanitarias, 
alojativas, de cuidado de personas, 
etc) adecuadas a este segmento de 
edad. 

A diferencia de otros destinos, las cor
tas distancias existentes dentro de las 
islas, la cercanía y facilidad de trans
porte entre ellas y la extensa variedad, 
permiten que Canarias tenga la venta
ja potencial de ofrecer a sus visitantes 
múltiples opciones turísticas. Esto no 
significa, de ninguna manera, ofrecer 
globalmente todas y cada una de estas 
opciones a los potenciales consumido
res del destino. Implica, en primer lugar, 
el estudio de los mercados, y en se
gundo lugar, la elaboración de paque
tes específicos, planes de marketing, 
promoción turística y comercialización 
ajustados a las necesidades de cada 
segmento. 

Canal de comercialización 

Infraestructura transportes 

Oferta transportes 

Oferta alojamiento 

Oferta atractivos ) 

:=:::==~ 
Oferta restauración 

Cualificación del personal 

EXPERIENCIA 
TURISTICA 

RECURSOS 
TURISTICOS 

1--

Fuente: Introducción a la Economia del Turismo en España. Ed Cívítas, 1996. 

Servicios periféricos 
públicos 

< Actitud social 

'-----

Medioambiente local 

Servicios periféricos 
privados 

• 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

3



Los grandes retos del futuro 

Al realizar, en Capítulos precedentes, el 
análisis y diagnóstico del sector, se han 
ido desgranando proposiciones o de
ducciones que inciden en un plantea
miento estratégico. Sin embargo, la rele
vancia de su necesidad y complejidad 
sectorial, exige afrontar, sistemática y re
flexivamente, los retos indudables que se 
nos plantean para fortalecer y acrecen
tar la competitividad del sistema turístico, 
en su conjunto. A tal finalidad se orientan 
los contenidos del presente Capítulo. 

11.1 La implantación del modelo es
tratégico turismo-medioambiente 

La constatación de los negativos efec
tos del desarrollo intensivo y desorde
nado, propiciado por el denominado bi
nomio construcción-turismo, durante las 
décadas precedentes, particularmente 
con su fuerte incidencia en la desarticu
lación del territorio y los negativos im
pactos sobre los mecanismos regulado
res de los frágiles ecosistemas insulares, 
encendió todas las alarmas sociales e 
institucionales, en especial, durante la 
presente década. 

De otra parte, la creciente conciencia am
bientalista de amplios segmentos del tu
rismo europeo (en especial, alemanes y 
nórdicos), reflejada sistemáticamente en 
las encuestas sobre índices de satisfac
ción de nuestros visitantes, ha forzado un 
paulatino y aún poco definido cambio de 
tendencia en la vertebración del modelo 
turístico canario. 

Resulta paradigmático, sin duda, el reflejo 
de este proceso en los países emisores 
del centro y norte europeo, como se ma-

nifiesta en la reflexión urbanística de un 
experto al señalar que ': .. Ia generación ur
banística de la transformación debe aña
dir hoy otra completamente nueva: la de 
adecuar la ciudad a las exigencias ecoló
gicas, porque ahora conocemos los ries
gos que se corren de no respetarlas ... Ale
mania es el país europeo de vanguardia 
en la legislación y planificación ambiental, 
conforme al criterio de no construir un nue
vo asentamiento sin obras ambientales 
compensatorias que, al final, garanticen un 
balance ecológico positivo, en el territorio. 
y no lo tomen por utopía, porque, de he
cho, los alemanes la están llevando a ca
bo cada vez más ... " (Giuseppe Campan 
Ven utti , "Ciudades", 1996). 

La primera etapa de presión conseNacio
nista de carácter normativo, en el ámbito 
de nuestra Comunidad Autónoma, surge en 
1987 con la inicial legislación sobre espa
cios naturales y control en el uso cons
tructivo del suelo (suelo rústico y urbani
zación diferida). Es una fase que se culmina 
con la legislación sobre disciplina urbanís
tica (1990) e impacto ambiental (1991). Una 
segunda etapa se inicia a partir de la revi
sión y perfeccionamiento del sistema de 
protección, gestión de usos y creación de 
una red de Espacios Naturales Protegidos 
(Ley de Espacios Naturales, 1995). 

Un segundo bloque de instrumentos, con 
fuerte incidencia en la protección y usos 
actuales y futuros del medio natural is
leño, se articula en torno al desarrollo del 
POI y los PIOTs. El primero, como futu
ro ordenador de las acciones inversoras 
y de implantación espacial de las gran
des infraestructuras. Los segundos, co
mo pieza central en la ordenación de los 
territorios y, en conexión con la LEN, de 
los recursos naturales insulares. 
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De otra parte, la conversión de la polí
tica medioambiental en un eje estraté
gico del PDCAN (1994-1999) y la in
clusión en el PAMA de un conjunto de 
actuaciones prioritarias, suponen un 
avance significativo en el proceso ini
ciado a finales de la pasada década. 

Un refuerzo en este replanteamiento del 
modelo turístico se materializa, sin du
da, en la Conferencia Mundial sobre Tu
rismo Sostenible (Lanzarote, 1995) y en 
la reciente reunión de Calviá (1997), am
bas, con especial incidencia en la in
corporación de estrategias globales 
que operen en el territorio y de impli
caciones directas de las Administracio
nes Locales en tales actuaciones. Un re
cuerdo especial nos merece, en este 
proceso, la figura y acción pionera de 
César Manrique, tan relevante en su Is
la, Lanzarote, yen la creación social de 
una conciencia ambientalista. 

11.1.1. La situación medioambiental 
de canarias 

La limitación física de los territorios in
sulares, su compleja estructura morfo
lógica y la fuerte presión poblacional so
bre los mismos, incide de forma espe
cialmente grave sobre sus equilibrios na
turales. Tal presión, acentuada por un 
modelo turístico de masas que consu
me una gran cantidad y diversidad de 
recursos naturales, sitúa al Archipiéla
go entre las áreas con mayor sensibili
dad y riesgo ecológico del mundo. Los 
expertos internacionales ponen de re
lieve la "capacidad límite" actual de los 
microsistemas insulares. 

Si contrastamos la realidad isleña y 
sus principales indicadores con las de
nominadas "pruebas para la sosteni
bilidad", obtenemos las siguientes 
conclusiones: 

ID 

a) En cuanto al nivel de apropiación de 
la biomasa, las islas mantienen unos ni
veles de consumo humano equivalen
tes a los internacionales, aunque cabe 
destacar el mayor consumo en los eco
sistemas acuáticos (casi extinguidos, en 
la actualidad). 

b) Respecto al proceso de calenta
miento global y el denominado efecto in
vernadero, las Islas se constituyen en 
"áreas críticas" por sus elevados índi
ces de concentración de actividad eco
nómica y población en las zonas cos
teras. Aunque sus ratios (Kg./Km. cua
drado) de emisión de gases a la at
mósfera, son inferiores a los de otras 
CC.AA., como se refleja en la Tabla 11.1, 
no dejan de resultar importantes. 

En este ámbito resulta esencial favore
cer la reducción de emisiones provo
cadas por la producción de energía eléc
trica y favorecer el incremento de las 
energías renovables y protección yam
pliación de la masa forestal. 

e) Los efectos en la rotura del escudo 
de ozono, que limite los riesgos en la 
salud. Este es un proceso en que las ac
tuaciones revisten una dimensión pla
netaria. La reducción de la emisión de 
gases contaminantes es, sin duda, un 
factor complementario favorecedor de 
tal protección. 

d) La degradación del suelo, provocada 
por rápidos procesos de erosión, salini
zación y desertización. Este es un factor 
de gran incidencia en la realidad ambien
tal de Canarias, dado el rápido proceso de 
pérdidas de recursos acuíferos y de ma
sa forestal y agrícola en lo que va de si
glo. En Canarias, un total de 211.322 Has. 
(28% de su superficie total) están afecta
das por procesos de alta-extrema erosión 
y 253.870 Has. (34'20% del total), por un 
nivel de erosión media. De otra parte, la 
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PRODUCTOS Cananas Baleares Valencia Cataluña 

SO, 8.020 

NO, 3.329 

COVtot. 6.942 

COVant. 4.802 

Fuente: MOPTMA. Elaboración propia (COV. Compuestos orgánicos volátiles). 

salinización, casi total, de los acuíferos de 
las Islas orientales y las pérdidas en las 
reservas históricas de las occidentales, 
nos plantea la necesidad de desarrollar 
planes de ahorro de tales recursos y de 
desalación industrial. 

e) Otro de los problemas que afectan al 
medio natural guarda relación con las 
aguas residuales que se vierten, bien al 
subsuelo o bien en las áreas litorales. 
Los datos son elocuentes: sólo un 53% 
de la población está conectada a una red 
de tratamiento (frente al 59% de media 
española, superada en otros destinos tu
rísticos con el 82% de Baleares, el 70% 
de Valencia y el 72% de Cataluña). Una 
situación que es gravísima en las áreas 
litorales con espacios de urbanización tu
rístico-residencial de alta densidad de 
ocupación. 

f) Los riesgos para la biodiversidad dis
ponible en el Archipiélago, con un alto ín
dice de "endemismos". Así, un 25% de 
las dos mil especies de plantas altas, son 
endémicas de las Islas, al igual que seis 
reptiles y veintiocho aves. Igual sucede 
con las plantas vasculares, con 1.799 
ejemplares, de las cuáles, un 7'1 % es
tán en peligro y un 6 '6% son vulnerables. 
Una biodiversidad fuertemente presio
nada por el retroceso de sus hábitats tra
dicionales, la presión poblacional y la 

13.406 2.121 3.984 

5.772 2.696 3.355 

11.482 6.468 9.206 

10.242 4.308 6.845 

urbanización compulsiva que altera sus 
mecanismos naturales de existencia. 

g) La fuerte presión demográfica, con 
crecimientos medios muy superiores a 
los continentales y con incrementos ace
lerados en el número de visitantes tu
rísticos. Casi 11.000.000 de presencias 
humanas anuales, que se concentra en 
más de un 98% en cuatro islas y, den
tro de ellas, en apenas diez grandes con
centraciones costeras. De ellos, casi 
1.600.000 son residentes permanentes. 
Una presión humana que tiene su lógi
co correlato en la generación de residuos 
diversos. La Tabla 11.2 nos pone de re
lieve la incidencia de los mismos, en 
comparación con otras CC.AA. que son 
importantes destinos turísticos. 

h) No menor importancia revisten las po
líticas de tratamiento de Residuos Só
lidos Urbanos en el Archipiélago, a pe
sar del considerable avance en sus tra
tamientos y ordenación en la última dé
cada. En las Islas seguimos teniendo 
252.534 Tm./año de vertidos incontro
lados, frente a 476.374 bajo diferentes 
sistemas de control y tratamientos, en
tre los que cabe reseñar, la incinera
ción (9.093 Tm./año) y la casi nula in
cidencia de producción de composta
je. Sin embargo, el Gobierno de Ca
narias señala que, al menos un 60% es 
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CC.AA. Residuos sólidos urbanos (Kg./hab./año) Residuos tóxicos (MileS Tm./año) 

Baleares 

Canarias 

Cataluña 

Valencia 

Galicia 

Andalucía 

Fuente: MOPTMA. Elaboración propia. 

reciclable, aunque el problema sigue 
siendo los sistemas de recogida y los al
tos costes del tratamiento selectivo. La 
situación es desigual, según territorios, 
siendo Tenerife y Fuerteventura los que 
tienen sistemas más eficaces, mientras 
que Gran Canaria y La Gomera reflejan 
una situación ciertamente deficiente. 

La existencia de un fuerte parque auto
movilístico, en ratios superiores a la me
dia estatal, explica que el tráfico sea el 
responsable del 60% de las emisiones 
de compuestos orgánicos volátiles y del 
35% del óxido de nitrógeno que se ge
nera en las Islas. Sin olvidar, por su
puesto, las más de 50.000 Tm. anuales 
de monóxido de carbono y las 70 Tm. de 
plomo se que vierten a la atmósfera. 

1. 1.2. La protección del medio natural 

La Ley de Espacios Naturales, aproba
da en 1994, estableció un amplio, di
verso y complejo sistema de espacios 
protegidos en el Archipiélago. Un total 
de 145 espacios, con una superficie 
protegida de 301.161 '19 Has. (40'4% 
del total territorial), se distribuyen con 

• 

547 11 'O 

457 27'5 

396 670'0 

317 115'0 

295 75'0 

306 310'0 

desigual intensidad en cada Isla, sien
do el Hierro (58'1 %) la que cuenta con 
un mayor índice de protección y Fuer
teventura (28'8%) la que menos. 

Unos Espacios Naturales Protegidos 
que apenas cuentan con el1 % de la po
blación de nuestra Comunidad Autóno
ma, lo que explica la alta tasa de ocu
pación espacial del resto del territorio, 
computada en habitantes por km2 (Gran 
Canaria, 840'8; Tenerife, 657'5; Lan
zarote, 188'8; La Palma, 59'6; Gome
ra, 62'1; Hierro, 59'6; y, finalmente, 
Fuerteventura con 41 '8). 

La comparación en el nivel de protección 
según las CC.AA. con mayor peso en el 
negocio turístico, se refleja en la Tabla 11.3. 

Debemos tener en cuenta, además, la 
presencia en nuestro territorio de cua
tro Parques Nacionales (Timanfaya, 
Teide, Garajonay y Caldera de Tabu
riente), dos Reservas Mundiales de la 
Biosfera (Lanzarote y Bosque de los Ti
los) y un área Patrimonio de la Huma
nidad (La Gomera), los cuales están 
siendo pioneros en incorporar nuevas 
formas de ordenamiento y gestión. 
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Un porcentaje tan importante de terri
torio protegido exige, además de un 
marco normativo amplio y riguroso, la 
dotación de suficientes recursos para 
instrumentar los correspondientes PIa
nes de Uso y Gestión, los de Ordena
ción de sus Recursos Naturales y, lo 
que resulta esencial, la articulación de 
políticas únicas que eviten el despilfa
rro de recursos escasos y los bloqueos 
habituales en las acciones administra
tivas. Sin obviar, las necesidades im
periosas de reforzar la vigilancia am
biental, dado que declarar la protección 
de un espacio, sin coberturas de con
trol, es la mejor y más segura garantía 
de su deterioro. 

Es decir, un mejor análisis de la rela
ción existente entre capital natural y ca
pital humano, de una parte, junto a una 
evaluación de tres factores de inciden
cia en la productividad del capital na
tural, de otra. A saber: 

• El flujo de los recursos naturales por 
unidad de reserva natural disponible, 
con su límite en la denominada tasa 
de crecimiento biológico. 

• Incremento de la producción por uni
dad de recurso natural utilizado, con 
límite en el balance de masa entre ma
teria-energía. 

• La mejora sustancial de la eficiencia 
en el uso final de prestación de ser
vicios al usuario, con límite en la tec
nología aplicable. 

En definitiva, se trata de alcanzar un ob
jetivo básico: reconstruir el capital na
tural, en especial el no mercantilizado, 
a través de una decidida política de in
versión biosférica. 

11.1.3. Sistema turístico basado en 
un modelo sostenible 

Pero no sólo se trata de implementar 
marcos jurídicos-administrativos pro
tectores ni desarrollar políticas volun
taristas, dirigidas a minimizar los efec
tos más negativos de los múltiples im
pactos ambientales. 

Una auténtica estrategia ambiental exige, 
como mínimo, diseñar un programa de 
adecuación y normalización de las prin
cipales actividades y usos humanos que 
operan en el territorio. Más aún, fijar unos 
límites razonables al crecimiento y la apro
piación espacial, de una parte, y al con
sumo de recursos naturales, de otra. 

¿ Cómo facilitar tal tarea en un sistema de 
economía intensivo, en el uso y consumo 
de tales recursos? ¿Cómo instrumentar 

CC.AA. Núm. E.P. Has. Protegidas % Territorio Hab/E.P. 

Canarias 146 314.094 43'19 4'95 

Baleares 103 185.243 39'45 4'05 

Cataluña 73 126.282 3'95 48'50 

Andalucía 83 1.479.608 16'95 4'74 

Valencia 13 35.606 1'53 118'15 

Fuente: MOPTMA/Consejería de Política Territorial. Elaboración propia. 
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estrategias factibles que compatibilicen 
el lógico desarrollo socioeconómico 
con la protección y conservación bási
ca del medio natural? Debemos acep
tar, de antemano, las enormes dificul
tades de operar cambios radicales y ace
lerados en estructuras desordenadas y 
afianzadas en el territorio. En especial, 
las que mantienen un vínculo apropia
torio directo con actividades productivas 
o de prestación de servicios que con
forman más del 80% del PIB. 

El Plan de Acción Medioambiental de 
Canarias (PAMA) fija seis grandes ob
jetivos generales o estratégicos: 

1) Búsqueda de la calidad ambiental del 
territorio canario. 
2) Protección y restauración del paisaje. 
3) Reconocimiento de la biodiversidad, 
como patrimonio a conservar. 
4) Puesta en marcha de la Red de Es
pacios Protegidos. 
5) Educación ambiental. 
6) Integración del medio ambiente en 
las directrices económicas y marcos 
reguladores. 

El Plan de Desarrollo Económico de Ca
narias (PDCAN), por su parte, yen res
puesta al sexto objetivo estratégico del 
PAMA, asume como diagnóstico la fal
ta de medidas de preservación del en
torno físico lo que, " ... ha provocado un 
notable deterioro medioambiental, per
judicando notablemente el atractivo ac
tual y futuro del Archipiélago ... ". Por ello, 
su primer Eje estratégico integra las po
líticas en materia de Turismo y Servicios, 
Urbanismo, Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con la asignación orientativa 
de recursos presupuestarios más ele
vada de sus cuatro ejes (3'1%). 

De otra parte, los Comisionados del Plan 
Director de Infraestructuras de Canarias 

(PDI) han incluido en su diagnóstico y 
referentes, la incidencia de la presión eco
nómica sobre los recursos del territorio. 
Asimismo, tal planteamiento, en clave ur
banística, se ha introducido con diferen
te intensidad y enfoques estratégicos y 
territoriales, en los procesos de elabora
ción y aprobación de los Planes Insula
res de Ordenación del Territorio (PIOT). 

En la perspectiva de operar una transi
ción hacia un modelo de turismo soste
nible contamos con los ejes definidos en 
Lanzarote, con motivo de la ya citada 
Conferencia Mundial de 1995, como se 
refleja en el siguiente cuadro. 

Constituye, lógicamente, una versión es
quemática de las aportaciones y conclu
siones de dicha Conferencia Mundial, sir
viéndonos de guía orientadora de nues
tros esfuerzos por incorporar, gradual y 
eficazmente, sistemas e instrumentos que 
permitan la transformación del actual sis
tema turístico isleño en un reflejo de una 
estructura turística sostenible. 

11.1.4. Las actuaciones prioritarias 

En todo caso, nos permitimos propo
ner, como transición hacia este mode
lo, la adopción de algunas actuaciones 
plausibles: 

Primera.- Propiciar la adopción de un 
"Acuerdo para el Turismo Sostenible", a 
impulsarse por parte del Gobierno de 
Canarias, contando con la participación 
y el consenso de todos los agentes pú
blicos y privados que intervienen en el 
proceso y negocio turístico. 

Segunda.- Elaborar una "Guía del Tu
rismo Sostenible", al objeto de facilitar la 
máxima información y difusión de sus 
contenidos y pautas de comportamientos, 
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Nuevo paradigma del Desarrollo Turístico. 

Una actividad integrada. 

Reconocimiento y respeto a las tradiciones de las 
comunidades locales. 

Participación de todos los agentes en el proceso, diseño y 
planíficación integrada del turismo. 

Garantía de conservación del patrimonio global. 

Convertir el turismo en factor activo de Calidad. 

Una estrategia global de desarrollo. 

Impulsar una política turística sostenible. 

Establecer prioridades en la actuación. 

al conjunto de la sociedad canaria. Un 
documento pedagógico, práctico y ejem
plificado, de tales conductas. Tal instru
mento serviría como base para la ela
boración de "Unidades Didácticas" a in
sertar en el proceso educativo. 

Tercera.- Fijación concertada, entre to
das las Administraciones que operan en 
el Archipiélago, juntamente con las es-

· Soportable ecológicamente, a largo plazo. 
· Económicamente viable. 
· Equitativo con las comunidades locales. 

· En el entorno natural. 
· En el entorno cultural. 
· En el entorno humano y social. 

· Respeto a sus señas de identidad. 
· Apoyo a su desarrollo cultural. 
· Reconocimiento efectivo a sus intereses. 

· Agentes públicos y privados locales. 
· Agentes, entidades e instituciones regionales. 
· Entidades y organismos estatales. 
· Organismos y entidades internacionales. 

· Asumir la defensa y conservación del patrimonio. 
· Desarrollo de instrumentos culturales, tecnológicos y 

profesionales para su materialización. 

· La calidad como eje básico en la prestación de servicios. 
· Calidad de vida, tanto para la población como en su 

dimensión como destino turístico. 

· Contribución decisiva al desarrollo local. 
· Garantizar la estabilidad social a medio y largo plazo. 
· Investigación en el uso de recursos sostenibles. 
· Prestar el máximo apoyo, financiero y técnico, a las 

zonas más vulnerables y degradadas. 

· Estabilidad en la diversificación y los nuevos productos. 
· Creación de redes abiertas de investigación y difusión. 
· Incorporar nuevos sistemas de gestión, estudios de 

viabilidad, proyectos de demostración y de cooperación. 
· Creación de "diseños especiales" concertados entre 

todos los agentes que intervienen en el proceso turístico. 

· Afrontar la reducción sustancial de los impactos y 
efectos más negativos: residuos, contaminación, etc. 

· Desarrollartécnicas avanzadas de reciclaje y ahorro. 
· Definir, difundir e implantar nuevos Códigos de conducta. 

tatales y comunitarias a los efectos de 
sus competenCias, en el primer caso, y 
de sus directivas y fondos, en el se
gundo, de un "Programa plurianual de 
actuaciones y financiación biosférica" en 
nuestra Comunidad Autónoma. 

Cuarta.- Definir una "Guía de Recursos 
Naturales Sostenibles" de uso turístico, 
con indicación expresa de su capacidad 
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de carga, grado de sensibilidad ecoló
gica, plan de protección y uso, costes 
fijos de conservación y restauración, 
etc., al objeto de establecer las tasas 
y precios para el acceso de los visi
tantes. Una tasa o precio concebida, no 
como una limitación, sino como una 
aportación a su conservación (precio de 
conse rvación). 

11.2. Los obstáculos al cambio 

Después de habernos adentrado en di
ferentes aspectos y dimensiones histó
ricas y actuales del turismo isleño, re
flejadas en los Capítulos precedentes, 
asumimos la nada fácil tarea de definir 
los grandes retos estratégicos que, en 
nuestra perspectiva de análisis y las su
geridas por el sector en la fase previa 
a este Documento, como se refleja en 
el Anexo 3, pueden constituir las prio
ridades para las próximas décadas. 

Coincidimos, básicamente, con dos 
consideraciones contenidas en el Do
cumento titulado "El papel de la Unión 
en materia de turismo", conocido como 
"Libro Verde de la Comisión". A saber: 

a) u ... La enorme heterogeneidad del tu
rismo y la reducida dimensión de la ma
yoría de los operadores dan lugar a que, 
en algunos ámbitos, se carezca de una 
percepción unívoca de un interés co
mún. Como consecuencia, la respues
ta a los retos globales del desarrollo di
fícilmente podría resultar de la suma de 
las respuestas individuales de cada uno 
de los operadores ... ". 

b) '~ .. En la mayor parte de los segmentos 
de actividad que constituyen el turismo ... 
la atomización de los operadores, hace 
difícil que estos puedan percibir la am
plitud de los cambios estructurales en 

El 

curso, tanto de evolución de la deman
da y de la mayor atención que hay que 
prestar a la satisfacción y protección del 
turista, como en la modificación de las 
condiciones de la oferta, efecto ésta, de 
los cambios tecnológicos y de la compe
tencia internacional, así como la impor
tancia de los aspectos ambientales y cul
turales para el futuro del turismo ... ". 

En tal contexto, sólo las actuaciones pre
cedidas de estudios rigurosos y siste
máticos, alejados del coyunturalismo al 
uso, junto a mecanismos que canalicen 
el debate y búsqueda de consensos glo
bales (entre agentes privados e institu
ciones, y de cambios, con el conjunto de 
la sociedad), serán capaces de posibi
litar el diseño y ejecución de estrategias 
competitivas para el conjunto del sector. 

A definir estos retos, de forma esque
mática y sugerente, se orienta este Ca
pítulo del Libro Blanco, teniendo muy en 
cuenta la sagaz reflexión de un exper
to economista isleño cuando, en la últi
ma Jornada de debate sectorial, nos 
aportaba su impresión " ... de que el tu
rismo se ha convertido, desgraciada
mente, en una especie de maratón don
de no sabemos cuál es la meta. Las ci
fras de la demanda, de la ocupación, son 
un vector que me produce insatisfac
ción ... " (J. A. Rodríguez Martín, 1997). 

Sin ignorar la importancia de lo "coyun
tural", deseamos ahondar en las claves 
estructurales, conscientes de que nos en
contramos ante un punto de inflexión his
tórico para la sociedad canaria en su con
junto y su posicionamiento turístico glo
bal. Más aún, ante la evidencia de que 
la "incertidumbre", especialmente en su 
dimensión económica, se ha instalado en
tre nosotros, frente a las tradicionales y 
aún anheladas teorías del equilibrio y la 
estabilidad económica. 
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Como pone de manifiesto uno de los "gu
rús" de la economía actual, Paul Krug
man, " ... en las épocas de desasosiego 
económico, la búsqueda de ideas eco
nómicas políticamente útiles -lo que a 
menudo significa ideas que son clara
mente erróneas, pero que atraen a las 
personas a las que les pone nerviosas 
profundizar- cobra especial intensi
dad ... " (Krugman, 1994). 

11.2.1. Tensiones e incertidumbres 
del sector 

Por ello, antes de adentrarnos en la de
finición y desarrollo de propuestas su
gerentes para cada uno de los retos plan
teados, es necesario definir y describir 
las tensiones, incertidumbres y secuen
cia de problemas que debemos afrontar. 

a) Las tensiones 

El sector se encuentra sometido, desde 
hace algunos años, a un conjunto de ten
siones que, en su amplitud y globalidad, 
vienen "bloqueando" la adopción de de
cisiones estratégicas y "estrangulando" 
opciones alternativas y/o complemen
tarias. A modo orientativo, reseñamos al
gunas de ellas: 

a. 1) Tensiones político-administrativas: 

• El largo, prolijo y lento proceso tem
poral, para la adecuada definición de 
unas "reglas de juego" normativas y po
lítico-administrativas relativas al sector. 
Parecía que las tensiones acumuladas 
desde la asunción competencial por la 
Comunidad Autónoma (1983), pasando 
por el inicio de la decisión política de ela
borar una Ley Territorial (1990) y su de
finitiva aprobación y promulgación 
(1995), se canalizaban definitivamente. 
Lo cierto es que la lentitud en su amplio 

desarrollo (más de 30 normas, dilatadas 
a la fase posterior a su promulgación) 
y las tensiones surgidas en los últimos 
tiempos (entrada en vigor y aplaza
miento de la "unidad de explotación"; 
Ley de Municipios turísticos; Decreto de 
ordenación de los establecimientos de 
turismo rural; sistema de inspección y 
sanción; sistema de quejas y reclama
ciones, etc), han provocado una indu
dable tensión e incertidumbre, cuando 
no desconfianza y frustración. 

• La reciente traslación competencial a los 
Cabildos insulares de aspectos "claves" 
en el funcionamiento regular del siste
ma de control administrativo: registro, 
ordenación insular, promoción, etc. 

• El vacío normativo creado por la reciente 
Sentencia del T.C., que anula, por in
constitucional, la mayoría de los conte
nidos urbanísticos de la Ley del Suelo. 
Asunto decisivo en materia de control y 
autorización del planeamiento municipal, 
como un ámbito de tensión habitual en
tre los Ayuntamientos y la CUMAC. 

• La lentitud de los procedimientos ad
ministrativos, complejizados por la di
versidad orgánica y funcional de los 
centros decisorios e informantes. 

a. 2) Las tensiones empresariales 

La diversidad y complejidad empresa
rial del sector turístico, conjugada con 
la tradicional resistencia asociativa is
leña, nos ofrece un panorama de indi
simuladas tensiones y contrapuestos in
tereses empresariales. 

Si analizamos el "núcleo interno" del sis
tema turístico (sector alojativo, oferta 
complementaria y transporte discrecio
nal), excluyendo al "núcleo externo" 
(TI.OO. y Cías. aéreas de "charters Ir), 

111 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

3



el mapa asociativo nos refleja, como ya 
tuvimos ocasión de ponderar, un total 
de cuatro Asociaciones alojativas con
solidadas (ASHOTEL, FEHT, ASOLAN 
Y Asociación de Empresarios de 
Hostelería de Fuerteventura); una re
gional de ocio (FECAO); doce de 
transportes discrecionales, incluidos 
los taxis; etc. 

Desde una perspectiva más amplia, es 
necesario incluir las Asociaciones de 
Agencias de Viajes (2), Asociaciones 
comerciales y alimenticias (7), el Co
legio Profesional de Técnicos de Em
presas y Actividades Turísticas, Aso
ciación de Guías Turísticos, etc. 

Un dato complementario, altamente sig
nificativo, es la inhibición asociativa au
tonómica de las Cadenas Hoteleras y 
algunos grupos empresariales signifi
cativos. Ello provoca, sin duda, tensio
nes y divisiones recurrentes en el ám
bito empresarial. 

¿Qué consecuencias tiene este "mapa" 
empresarial? En síntesis, las siguientes: 

• La ausencia de foros o ámbitos de en
cuentro regional, específicamente 
empresariales en el sector turístico. Es 
un dato positivo, en tal contexto, la re
ciente aproximación de entidades 
empresariales en el sector alojativo. 

• La carencia de liderazgos empresaria
les, nítidos y reconocidos, constituye un 
indudable handicap en el posiciona
miento y capacidad de influencia tanto 
en el seno de las Confederaciones em
presariales como en sus relaciones con 
las AA. PP. y la propia sociedad isleña. 

• Una histórica tendencia a los perso
nalismos y al fraccionamiento en las 
estructuras de las Asociaciones empre-

• 

sariales, con una excesiva vinculación 
con los ámbitos político-institucionales. 

• La fuerte incidencia territorial, con una 
acentuada insularización de las estruc
turas empresariales y una relación muy 
directa con los Patronatos de Turismo 
de los diferentes Cabildos Insulares y 
con los respectivos Ayuntamientos. 

• Una excesiva dependencia de las 
AA. PP. en aspectos decisivos para el 
sector: órganos de participación sec
torial (Consejo Regional de Turismo, 
Patronatos de Turismo, Sociedades de 
Promoción, etc); programas y acciones 
de promoción (Ferias, Convenciones, 
etc); presencias en los ámbitos esta
tal y de la UE; etc. 

Es muy difícil, pues, contar con unas es
tructuras empresariales capaces de 
operar con suficiente autonomía y efi
cacia. Las diferencias con otras regio
nes ultraperiféricas y europeas son os
tensibles, dado el alto protagonismo, en 
Programas y Acciones públicas, de sus 
Cámaras de Comercio y Asociaciones 
empresariales, quienes representan a 
sus respectivas AA. PP. en foros euro
peos y en acciones de partenariado. 

a.3) Tensiones del mercado 

La necesidad de alcanzar un mejor po
sicionamiento en los mercados emiso
res y ofrecer una respuesta competitiva 
a otros destinos y nuevas demandas de 
productos turísticos, constituyen nece
sidades cada día más apremiantes. Ne
cesidad y oportunidad, pues, constituyen 
un marco tensional que exige respues
tas adecuadas. 

Se detecta una evidente dicotomía sec
torial. De un lado, quienes se pronuncian 
a favor de estrategias "conservacionistas", 
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tanto en políticas comerciales como pro
mocionales, que basan su confianza en 
rentabilidades cuantitativas (número 
de visitantes, índices de ocupación, 
etc.). De otro, quienes apuestan por es
trategias "dinámicas", capaces de in
troducir cambios y reajustes tanto en la 
oferta como en la atención a los nue
vos segmentos de la demanda (pro
ductos alternativos, nuevos sistemas de 
comercialización, diversificación de 
mercados, etc). 

La tensión se produce por la consta
tación de que el sistema turístico ca
nario " ... ha llegado hasta un tamaño, 
tiene tal importancia estratégica, que 
las mínimas cosas que se hagan tie
nen repercusiones y se encadenan ... " 
(J. A. Rodríguez, 1997), aunque todos 
reconocen la necesidad de afrontar una 
multiplicidad de asuntos: cadenas de 
valor del producto; posición de los di
ferentes agentes; rol de los proveedo
res; arquitectura de costes; dimensión 
de marcas/submarcas diferenciadas y 
posicionadas; financiación; sostenibili
dad ambiental; inversión en infraes
tructuras y equipamientos básicos; se
guridad ciudadana; etc. 

Todo ello, frente a un excesivo triunfalis
mo cuantitativo o un planteamiento de im
provisados cambios, sin metas ni estra
tegias sopesadas. Al contrario," ... hay 
que pararse un poco y ver qué se pue
de retocar; qué se puede reformar; qué 
puede resultar y cómo puede ser asumido 
por todos los participantes que se entra 
en una nueva era o que es una nueva era 
en función de que haya cambios signifi
cativos ... "(J. A. Rodríguez, 1997). 

b) Las incertidumbres 

Responder a interrogantes tales como 
¿qué hacer? ¿cómo ¿cuándo hacerlo? 
¿con quién hacerlo? y ¿dónde hacerlo?, 

son los retos que marcan una etapa ple
na de incertidumbres. 

b. 1) ¿ Qué hacer? 

En primer lugar, definir con rigor el nue
vo enfoque socioeconómico exigido por 
el cambio de modelo estratégico. No po
demos continuar operando con concep
tos, ideas y tópicos propios de un modelo 
teóricamente finiquitado. A saber, el bi
nomio construcción-turismo, como núcleo 
básico, y el binomio turismo-comercio, co
mo núcleo complementario. No resulta 
válido seguir operando en base a un mo
delo en clave cuantitativa y basado en un 
turismo de masas, propulsado por la pre
sión especulativa urbanística. 

Internalizar el modelo de turismo sos
tenible es el principal quehacer de los 
últimos años de esta década final de si
glo. En tal contexto se hace necesario: 

• Resituar al sector turístico, clarifican
do la estructura empresarial y social, 
así como sus extensiones hacia otros 
sectores y subsectores de la economía 
canaria. 

• Definir la dicotomía unidad/heteroge
neidad del "Producto Turístico Cana
rid', reposicionándolo y mejorando su 
diseño y marca. 

• Potenciar la definición de un "tronco" 
del producto turístico, capaz de confi
gurarlo desde una perspectiva global, 
con una proyección estratégica y di
námica de integración horizontal y ver
tical del sector empresarial, sin olvidar 
el desarrollo de alianzas estratégicas, 
tanto internas como internacionales. 

• Integrar positivamente las "ramas" del 
producto (sectores conexos y sectores 
de valor añadido) en el dimensiona
miento, calidad de procesos, compe
titividad y rentabilidad, diversificación, 
marketing, etc. 

111 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

3



• Dotar a la sociedad canaria y a sus 
agentes y operadores turísticos, de una 
contabilidad analítica y financiera del 
sector, con una base estadística sóli
da y un sistema de análisis de los mer
cados, creíble y sistemático. 

b.2) ¿ Cómo hacerlo? 

Desarrollando una ponderación de los 
recursos disponibles y de las reformas 
a promover, contando con un análisis 
coyuntural y prospectivo de cada sub
sector. Es preciso diseñar un Plan Es
tratégico global y subsectorial. En de
finitiva: 

• Replantearse los recursos a movilizar, 
las capacidades disponibles y los po
tenciales explotables a todos los ni
veles (comunitarios, empresariales, 
públicos, de formación, de información 
estratégica, etc). 

• Revisar las estrategias comerciales y 
de marketing promocional: marcas, sis
temas, nuevas técnicas promocionales, 
nuevas tecnologías, mercados/pro
ductos, etc. 

• Definir la vía estratégica de crecimiento 
sectorial, apostando por el "uso inten
sivo" del patrimonio disponible a través 
de la rehabilitación y reciclaje, optan
do por un reducido crecimiento de nue
va oferta en clave de calidad, diver
sificación y no saturación. 

• Implicar al conjunto de los sectores 
económicos a través de una política 
estratégica de reorientación de los flu
jos del consumo y gasto interior (bie
nes y servicios). Propiciar los proce
sos de hilera empresarial y alianzas 
estratégicas. 

En definitiva, optimizando y reformando 
los stocks de capital público y privado dis
ponibles, propiciando una reestructura
ción profunda de la planta alojativa y me
jora sustancial de la oferta complemen
taria. A tal fin, es preciso reformar, vía re
glamentaria, el acceso a los fondos de 
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la Reserva de Inversiones del actual REF, 
no sólo a los nuevos activos fijos sino, 
asimismo, a los que se destinen a la re
conversión de los stocks empresariales 
del sector. 

b.3) ¿Cuándo hacerlo? 

A través de un proceso temporalmente 
pautado, con algunos "topes" estraté
gicos: 

• Los derivados del proceso institucio
nal y de cohesión comunitario (UEM
Reforma del Tratado) y de la amplia
ción a los países del Este, por sus 
previsibles consecuencias sobre los 
Fondos Estructurales precisos para 
cualquier apoyo financiero. El hori
zonte del año 2000 es, sin duda, un 
primer referente temporal. 

• Con anterioridad a 1999, en que las 
restricciones derivadas de las Polí
ticas de convergencia y reducción 
drástica del gasto público estatal, 
condicione presupuestaria y finan
cieramente el acceso a los fondos di
rigidos a financiar mandatos conte
nidos en el REF (en especial, el Plan 
de Infraestructuras Turísticas). 

• Antes de 1998, en el ámbito de la Co
munidad Autónoma, por similares ra
zones presupuestarias y financieras. 

• Propiciar la reinversión de los benefi
cios empresariales del sector, con es
tímulos fiscales y financiación a inte
reses reducidos. Un esfuerzo privado 
sin el cual, sin duda, resultarán esté
riles los apoyos de fondos y subven
ciones europeas y españolas. Una ac
tuación que debe favorecerse a través 
de una estimulante acción pública au
tonómica, capaz de completar -que 
no suplantar- la desarrollada por la 
iniciativa privada. En especial, en 
apoyo de nuevos productos y ofertas 
complementarias, precisas para ga
rantizar la progresiva diversificación tu
rística isleña. 
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En definitiva estableciendo un Plan de 
Acción que contemple, cronológica
mente, tanto acciones coyunturales o de 
"choque" como acciones a medio y lar
go plazo. Se trata, pues, de cambiar la 
habitual tendencia a la improvisación 
"creativa" por la creatividad planificada. 

b.4) ¿Con quién hacerlo? 

Fundamentalmente, con la globalidad del 
sector, aunque escogiendo a aquellos 
agentes públicos y privados con mayor 
disponibilidad y capacidad para liderar 
e impulsar un proceso tan exigente co
mo se refleja en las tres "P" de cualquier 
actuación estratégica (pasión, planifi
cación y perseverancia). 

En Canarias se hace imprescindible, 
además, abrir "nuevos horizontes" es
tratégicos y logísticos a los principales 
grupos y líderes empresariales, al objeto 
de dotarlos de información estratégica 
y relaciones externas suficientes para 
ayudarles a resituarse competitivamen
te en el nuevo entorno europeo e inter
nacional. La acción de plena implicación 
en el entorno de los núcleos de presión 
e influencia en Bruselas (Iobbys comu
nitarios) y la creación de redes privadas 
y públicas al servicio de objetivos y pIa
nes estratégicos, constituyen la mejor 
aportación para consolidar y expansio
nar nuestro negocio turístico. 

Una hábil negociación con operadores 
turísticos de tipo medio, interesados en 
participar en el negocio turístico isleño, 
impulsada a través de un "holding" ca
nario con suficiente y sutil respaldo ins
titucional, puede posicionarnos favo
rablemente en nuestras relaciones con 
los grandes TT.OO. internacionales. 
Ello exige, sin duda, ciertas renuncias al 
individualismo empresarial y la fijación 
de un "marco básico" consensuado, que 

permita optimizar nuestra capacidad ex
terior y permitir el libre juego de la com
petencia interior. Sin olvidar, por supues
to, las imprescindibles sinergias y es
tructuras de integración horizontales y ver
ticales, a impulsarse, tanto en el ámbito 
del sector turístico como con el resto de 
los ámbitos productivos (agricultura, pes
ca, industria, ganadería, etc.). 
Nuestra presencia eficaz y permanente en 
el espacio europeo debe convertirse, en 
consecuencia, en una auténtica obsesión 
estratégica. Foros e instituciones deben 
constituir nuestro objetivo fundamental en 
los próximos años, organizando un equi
po canario, sólido y cualificado, que ac
túe en los mercados emisores con con
tinuidad y no sólo con ocasión de las Fe
rias y Eventos especializados. 

De otra parte, el Gobierno de Canarias 
debería crear un "Grupo de Estudio" in
terdepartamental, capaz de formular po
líticas comunes que eliminen los actua
les problemas de disparidades, tensiones 
e ineficacias político-administrativas. En 
una realidad socialmente tan frágil como 
la isleña, el mejor servicio de las AA.PP. 
sería constituirse en un "ámbito accesi
ble" que facilite, con agilidad, la operati
va empresarial, de una parte, y favorez
ca la creación de "tejido" social y orga
nizacional, sin pretensiones clientelares 
ni subordinaciones institucionales. 

En definitiva, vehiculizar todas las redes 
y conexiones, endógenas y exógenas, 
precisas para alcanzar una posición 
aceptable y operativa en los nuevos en
tornos generados por los cambios mun
diales y comunitarios. 

b.5) ¿Dónde hacerlo? 

En una realidad social y político-admi
nistrativa tan singular y compleja como 
la canaria, es preciso garantizar que las 

El 
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dobles o triples estructuras públicas co
existentes sean capaces, lo cual no re
sulta sencillo, de canalizar las estrate
gias diferenciadas de Islas e incluso Mu
nicipios sin, por ello, restar eficacia a las 
opciones globales. Entre otra razones, 
por el hábito histórico de "enmascarar" 
los conflictos socioeconómicos en ex
presiones y tensiones de naturaleza for
malmente política e institucional. 

Por ello, se impone desarrollar estrate
gias capaces de compatibilizar y renta
bilizar, al mismo tiempo, los valores con
solidados de la "marca" Canarias con los 
específicos de cada Isla, zona e, inclu
so, Municipio turístico. En tal dirección, 
sería conveniente fortalecer los órganos 
de participación y cooperación autonó
micos en los aspectos globales y bási
cos de las grandes estrategias, posibi
litando ámbitos de competitividad "au
toregulada" entre microdestinos insula
res y zonales. 

Para evitar que la actual tensión com
petitiva territorial favorezca a los mono
polios de la demanda y debilite la com
petitividad global del destino turístico ca
nario, es conveniente consensuar, entre 
todos los agentes públicos y privados del 
Archipiélago, unas bases operativas de 
promoción, competitividad y renta
bilidad del turismo canario que deli
mite, al máximo posible, los ámbitos de 
coincidencia y los específicamente des
tinados a la normal competencia en la 
captación de cuotas del mercado. 

En cualquier caso, se exige el actuar con 
sentido estratégico en cuanto a la ca
pacidad de diferencialidad espacial y por 
productos de la oferta sin, por ello, po
ner en riesgo de quiebra al conjunto del 
sistema y negocio turístico del Archi
piélago. Porque, no lo olvidemos, la quie
bra de cualquier oferta isleña o de la 

18 

marca "Canarias", como auténtico "pa
raguas" consolidado, puede retrotraer
nos a épocas críticas de nuestra histo
ria socioeconómica. 

11.3. Los vectores con máxima inci
dencia 

En el contexto de incertidumbre y retos 
antes esbozados, se hace necesario de
finir y priorizar las acciones estructura
les y estratégicas para, así, facilitar la fo
calización en las actuaciones sectoria
les. Entre otras razones, por la necesi
dad apremiante de facilitar el reposicio
namiento competitivo del sector, en su 
conjunto. 

11.3.1. La información estratégica 

Nadie debe dudar que en las próximas 
décadas (en algunos sectores, desde 
ahora mismo), la información y el co
nocimiento sectorial serán dos piezas 
claves para ganar competitividad y 
"rentar" las ventajas comparativas y com
petitivas disponibles. 

Dotarnos de instrumentos capaces de 
recopilar, procesar y, lo que es vital, 
transmitir la información sobre mercados, 
estudios prospectivos, análisis compe
titivos, etc. a todos los agentes que ope
ran en el sector, se constituye, en el fu
turo inmediato, en el componente más 
importante de "valor añadido" en el pro
ceso y negocio turístico. 

En tal perspectiva, se debe garantizar 
no sólo el acceso continuado, fluido y 
riguroso a la información sino, lo que es 
más relevante, su control y dominio por 
parte de los agentes y operadores del 
sector. En particular, el gran núcleo de 
PYMES isleñas que hoy se sitúan a 
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mucha distancia estratégica y competi
tiva de las grandes Cadenas y Opera
dores internacionales. Un estudio sobre 
la incorporación de tecnologías de la 
gestión a las PYMES, elaborado por la 
Consultora Andersen para la UE, resal
taba el considerable déficit de nuestras 
empresas en tal carrera competitiva pa
ra conseguir mejores y más estables um
brales de rentabilidad. Un déficit de in
formación estratégica que está provo
cando la pérdida de importantes opcio
nes y oportunidades a la mayoría de em
presas del sector turístico isleño. 

Una información que debe ser puntera 
y accesible, a través de un sistema de 
red operativa y abierta, en el ámbito de 
los fondos y ayudas públicas. 

11.3.2. La cultura de la calidad 

Es imprescindible, en un reposiciona
miento de la oferta tradicional (sol y pla
ya) y simultánea proyección y contras
tación de nuevos productos, superar al
gunos mecanismos tradicionales para lo
grar transformar la tradicional compe
titividad-rentabilidad vía política mone
taria y de precios, ya agotada y limita
da a corto plazo (incorporación a la UEM 
y puesta en vigencia del EURO), por una 
traslación de la ventaja comparativa al 
vector "calidad". 

Pero, ¿qué significa "calidad" en el sec
tor servicios, en general, y en el turísti
co, en particular? Siguiendo una carac
terización tipológica comúnmente acep
tada en el sector, la calidad se evalúa se
gún los siguientes indicadores: valor de 
uso (capacidad para satisfacer necesi
dades); valor de coste (sumas de cos
tes para generarlo); valor de estima (la 
relación escasez-coste); y, finalmente, el 
valor de intercambio (posibilidad de ser 

intercambiado por otros bienes y/o ser
vicios). Desde la perspectiva habitual de 
un consumidor "standard", los valores se 
simplifican en dos parámetros: positivos 
y negativos. Es decir, " ... Ios consumido
res elegirán aquellos proveedores de ser
vicios que proporcionen las mayores ex
pectativas de valor. .. " (lIdefonso Grande). 

Desde esta perspectiva, cuatro son las 
"claves" que permiten satisfacer los va
lores y expectativas básicas de los 
clientes: comunicación efectiva y per
sonalizada; adquisición de "valor" des
de el comienzo de la transacción; per
cepción favorable en la relación con el 
proveedor; y, por último, desarrollar es
fuerzos y aportar elementos que los 
competidores no puedan imitar. En tal 
contexto, ¿cómo mejorar o perfeccio
nar el valor de un servicio? Esencial
mente, a través de cuatro vías: acce
sibilidad (física, comunicativa y síquica); 
interactividad comunicacional (perso
nalización, formalización atractiva y pro
cedimientos profesionales); implica
ción participativa del cliente o consu
midor (informativa-colaborativa y tec
nológico-informativa); y, en último lugar, 
a través de estrategias básicas de mar
keting (identificación de servicios nue
vos ajustados a los cambios de la de
manda; identificación corporativa de 
empresas y empleados; calificación del 
personal en su orientación al cliente
consumidor, etc.). 

En definitiva, captar y ofrecer la "medida 
de la excelencia" a través de las dimen
siones del servicio: accesibilidad, capa
cidad de respuesta, comprensión del 
cliente, comunicación receptiva, credibi
lidad, tangibilidad, fiabilidad, cortesía, pro
fesionalidad y seguridad. Aunque muchas 
de estas cosas parecerían que ya se en
cuentran total o parcialmente incorpo
rados a los procedimientos de empresas 
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y servicios, el arraigo dinámico de la ca
lidad en el servicio exige, además, su
perar algunas importantes "pruebas" an
te el cliente-comprador: 

• Superar, positivamente, la prueba de 
la credibilidad del servicio, en el lógi
co contraste entre lo que se promete 
y lo que se recibe. Conocer, a través 
de los estudios de satisfacción y de 
mercado, lo que esperan los usuarios. 

• La minoración de los errores en la eje
cución de las "normas internas" de ca
lidad, al producirse la frecuente pos
tergación de la calidad en el servicio 
frente a rentabilidades coyunturales o 
control de "cuotas" temporales de 
mercado. 

• Deficiencias en la prestación del ser
vicio, por un déficit interno en la defi
nición de tareas, falta de implicación 
y calificación del los recursos huma
nos o la prestación "masificada" de los 
servicios. 

Por ello, es importante coincidir con un 
conocido experto turístico en que, 
" ... Tras varias décadas de rápido cre
cimiento cuantitativo, la industria turís
tica se encuentra en un momento cru
cial de su desarrollo, donde las cues
tiones de rentabilidad privada y social 
son cada vez más perentorias y exigen 
el logro de competitividad en productos 
y regiones turísticas en un contexto de 
creciente preocupación por los impac
tos sociales, económicos y medioam
bientales del turismo ... " (E. Fayos-So
lá, 1994). Es decir, que debemos su
perar las "claves" de las políticas pre
existentes y hegemónicas en décadas 
precedentes, caracterizadas por: ma
ximización de los ingresos; máximas 
cuotas de mercado, a cualquier precio; 
economías de escala; ignorancia omi
nusvaloración de los efectos ambien
tales y sociales, etc. 

&1 

Una calidad del turismo que, en palabras 
del máximo dirigente del holding hote
lero más poderoso de España, " ... es ga
rantizar la satisfacción del cliente, sin 
perjuicio de una atención generalizada 
al turismo de masas que hasta hoy ha 
caracterizado nuestro mercado. La ca
lidad apunta, dentro de este contexto, a 
obtener, en lo posible, un producto tu
rístico para cada cliente ... Ese nuevo 
planteamiento, diversificado y adaptado 
a las demandas de una concurrencia 
segmentada por mercados, con clientela 
más exigente en niveles de calidad, re
quiere de una constante modernización 
del alojamiento, una mejora de los ser
vicios, y una mayor profesionalidad. .. Ca
lidad significa, en turismo, optimizar la 
gestión para que, sin merma de los re
sultados, los servicios alcancen los ni
veles que una clientela mejor y más exi
gente espera obtener. Y apostar por la 
calidad, es también apostar por la ne
gación radical al urbanismo masifica dar 
y uniformista. Es rehuir de la siembra de 
cemento y la verticalidad, para ir a una 
construcción de categoría, con diseño y 
funcionalidad. Es apostar por un óptimo 
nivel medioambiental, y es jugar fuerte 
a las concepciones nuevas de espacio 
y naturaleza ... " (Gabriel Escarrer, 1994). 
Una cita larga, aunque suficientemente 
relevante y significativa. 

Un camino, aún embrionario, hacia un 
cambio de perspectiva en Canarias es
tá reflejado en los Planes de Excelen
cia Turística implementados en algunas 
Islas (Tenerife y Gran Canaria) y el Plan 
de Calidad Hotelera de Tenerife, que ini
ciado en el Puerto de la Cruz al ampa
ro del Programa Futures (1995-1996), 
estudia la viabilidad de acometer un Plan 
Integral de Calidad Turística en Teneri
fe, en tres ámbitos esenciales: implan
tar una marca o sello de calidad; mayor 
competitividad empresarial; y, en último 
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término, incorporar la metodología de la 
Calidad Total. 

La previa experiencia del Plan de Ex
celencia turística del Valle de La Orota
va, desarrollado durante el bienio 1993-
1994 con un presupuesto de 1.025 mi
llones de ptas., y la constitución, en 
1996, de la Asociación "Tenerife Calidad 
Turística", son, sin duda, dos buenas no
ticias en este largo y complejo camino 
hacia la calidad del sistema turístico. 

Los estudios y trabajos desarrollados en 
este campo apuntan, sin embargo, a un 
evidente retraso en el camino hacia la 
competitividad-rentabilidad sectorial, 
vehiculizada a través de la "calidad in
tegral" de un producto tan complejo co
mo el turístico. El camino pasa, sin du
da, por poner en cuestión las "tripas" del 
proceso turístico, en su conjunto y par
tes integrantes, comparándolo no sólo 
con la tradición competitiva de las fa
mosas cuatro "P" (producto, plaza, pro
moción y precio) sino apostando en los 
servicios por la denominada quinta "P" 
(actuación, funcionalidad, cumplimiento 
y prestación). Sin olvidar que junto a la 
máxima calificación y liderazgo efectivo 
y cotidiano de la Alta Dirección se de
tecta que, " ... el personal que trabaja en 
servicios necesita de una visión en la 
que pueda creer, una cultura de logros 
permanentes que le desafíe a dar siem
pre lo mejor de sí, un sentido de equi
po que le nutra y le anime, y determi
nadas normas y reglas que le muestren 
el camino. Esa es la esencia del lide
razgo ... " (Valarie, Zeithaml y otros). 

Y, sin duda, la realidad constatable en 
la mayoría de las estructuras empresa
riales del sector se aleja considerable
mente de tales premisas. Entre otras ra
zones, por la existencia de unas plan
tillas ausentes de formación, motivación 
y adecuación funcional suficientes, 

cuando no de simple disponibilidad 
personal a sentirse parte de un proyec
to de cambio empresarial, en el cual no 
cree ni del cual se siente partícipe. Y, sin 
colectivos laborales sólidos, cualificados 
y competitivos, amén de identificados 
con el producto y la prestación del ser
vicio, todos los Planes y Programas de 
Calidad se convierten -como aseguran 
la mayoría de expertos- en simples 
"cambios de fachada" o mejora material 
de las instalaciones, cuando no en un 
simple reajuste y mejora en la gestión 
de la rentabilidad empresarial, con ser 
ello muy importante. 

Una cultura de la Calidad debe propiciar 
tanto el desarrollo de Programas avan
zados en materia de I+D como de di
seños de "reingeniería" aplicados a los 
destinos y sus estructuras empresaria
les y sociales. Una apuesta decidida por 
"emular" y no simplemente "imitar' las 
experiencias y éxitos alcanzados en 
otras latitudes, a lo que somos tan po
co habituales en Canarias. 

Finalmente, apostar por servicios y apo
yos altamente competentes en materia 
de estudios y análisis de los mercados, 
de los equilibrios precios-calidad y del 
más preciso y eficaz acoplamiento de 
la diversidad de microservicios com
plementarios que se vinculan al "tron
co" de la actividad turística. 

Una cultura de la calidad que debe 
transmitirse, en clave de pedagogía co
municativa, al conJunto de la sociedad, 
hoy saturada por imágenes-mensajes 
puramente cuantitativistas que no en
tiende o por sensaciones equívocas de 
que nos encontramos ante la "gallina 
de los huevos de oro", superadora de 
traumáticas y negativas experiencias 
de épocas no tan lejanas. Porque el 
conjunto de la sociedad canaria debe 
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sentirse protagonista efectiva y cotidia
na del servicio turístico, en clave de re
ceptividad, accesibilidad, amabilidad y 
fiabilidad en las más sencillas interac
ciones con nuestros visitantes. 

La imagen de la mejor calidad es, sin du
da, la que se transmite en todos y cada 
uno de los microprocesos que experi
menta el visitante de las Islas, que tan
to "valor añadido" representó en las fa
ses pioneras del turismo isleño y tan 
ponderadas y alabadas fueron en sus li
bros de viajes y comentarios en sus paí
ses de origen. Recuperar, en clave so
cial, la filosofía y sensibilidad de la añe
ja cultura artesanal (la centrada en el or
gullo de las "cosas bien hechas") para 
añadirla a las prestaciones de las nue
vas tecnologías y recursos disponibles. 
Entre otras razones, porque nuestros 
hombres y mujeres son parte de "nues
tro paisaje" y "nuestro crédito" colectivo. 

11.3.3. La cualificación y la formación 

Pero la calidad no es un valor puramente 
funcional, técnico o instrumental. La ca
lidad requiere, aún más en este sector, 
un valor añadido básico que está repre
sentado, esencialmente, por la capacidad 
de los recursos humanos. Y cuando ha
cemos referencia a los Recursos Huma
nos estamos incluyendo a empresarios, 
directivos, mandos y personal laboral. Sin 
olvidar, por supuesto, a los intermedia
dores turísticos, tanto exógenos (TI.OO., 
cías aéreas y prestatarios de otros ser
vicios) como endógenos (guías turísticos, 
animadores, medios de comunicación es
pecializados, etc.). 

Una formación que debe empezar por de
finir, con urgencia, los "estereotipos" que 
necesitamos en el presente y futuro de 
la actividad. ¿Qué tipo de empresario? 

• 

¿qué perfil de guía? ¿qué capacitación 
laboral?, etc. Es decir, no incorporar, sin 
más, las formalizaciones habituales he
redadas del sistema educativo con
vencional, tanto en su dimensión re
glada como ocupacional. Interrogar al 
sistema turístico, a la realidad cotidia
na del sector y a las exigencias de 
cambios estratégicos sobre los perfiles, 
contenidos y exigencias de cualifica
ción-capacitación que nos demanda. 

En tal contexto, un primer problema se 
nos plantea al interrogarnos por la ca
pacidad y calificación de los "formado
res", en muchos casos con un conoci
miento escaso o nulo de la realidad eco
nómica y sociolaboral del sector o, en 
otros, simplemente reproductores de ex
periencias y prácticas erróneas. Unos for
madores que se "fabrican" para atender 
a sistemas formalizados de formación la
boral, a través de Programas standard 
impulsados desde instancias centraliza
das o no: FORCEM, INEM, ICFEM, Fun
daciones sectoriales o planes empresa
riales. Un submercado turístico-formati
vo frecuentemente desvinculado de las 
"claves" requeridas por el sector. 

Sin olvidar, por supuesto, la grave crisis 
de identificación y credibilidad en que se 
encuentra inmerso el campo de la for
mación técnica, como consecuencia de 
un proceso que arranca desde la Políti
ca Turística del franquismo (1963: crea
ción de la Escuela Oficial de Turismo de 
Madrid, dependiente del Instituto de Es
tudios Turísticos del MIT), con la crea
ción de una titulación media en Técnicos 
de Empresas Turísticas (1964), primero, 
y de Técnico de Empresas y Acti
vidades Turísticas (1980), después. Un 
proceso que se cruza, en 1963, con un 
Bachillerato Laboral Superior, en su mo
dalidad turística. Dinámica que conduce 
a un complejo y abigarrado "mapa" de 
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Escuelas, públicas y privadas, y que se 
acentúa con la traslación a algunas Co
munidades Autónomas, tanto de las com
petencias turísticas como educativas. Así, 
junto a la Escuela Oficial de Madrid, con 
ámbito en todo el Estado, salvo las Co
munidades Autónomas de Barcelona, 
Baleares y Canarias, las Escuelas Pri
vadas se han desarrollado como "hon
gos" en la última década (Madrid: 37; Ca
taluña: 22; Baleares: 2; Canarias: 4). Sin 
olvidar, en nuestro caso, la creación de 
HECANSA, con un Hotel Escuela que en 
breve contará con dos Centros (Teneri
fe y Gran Canaria) y varios Restauran
tes Escuela (uno por Isla). 

Realidad que se completa con la refor
ma de la Formación profesional, impul
sada desde 1995 por la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes del Go
bierno de Canarias, a través de unas 
"Bases para la elaboración del Plan de 
Formación Profesional" y de un "Mapa 
Escolar de la F.P.", cuya pretensión es 
" ... establecer un cambio sustancial en la 
oferta educativa de la Formación Pro
fesional en la línea de responder a las 
necesidades de Canarias, a partir de los 
desarrollos realizados a nivel del Esta
do sobre las familias profesionales y los 
títulos correspondientes .. . ", de una par
te y, de otra, la incorporación de las Uni
versidades a este ámbito a través de la 
asunción en su oferta de una Diploma
tura en Turismo, no exenta de tensiones 
y confusiones en el actual entorno de las 
Escuelas de Turismo, Masters y siste
mas especializados promovidos desde 
las diferentes AA.PP. de Canarias. 

Todo ello, además, sin que se haya pro
ducido un análisis riguroso y profundo tan
to de las necesidades formativas como, 
sin duda, de la obligada racionalización 
y normalización del auténtico caos de 
ofertas y titulaciones hoy presentes en el 

sector. Una etapa que si no se afronta 
con rapidez, puede constituirse en uno 
de los más graves y limitativos "estran
gulamientos" estratégicos para los cam
bios que deben producirse en el repo
sicionamiento competitivo del sector. 

Una formación, por otra parte, no ne
cesariamente coincidente con las ofer
tas y demandas de titulaciones que, en 
algunos casos, está conduciendo a Ca
denas hoteleras y empresarios a dise
ñar sus propias ofertas formativas (v.g.: 
Escuela de Formación de RR.HH. de la 
Cadena Riu) o a optar por la incorpora
ción de trabajadores desde el exterior. 

11.3.4. El perfeccionamiento de los 
agentes 

Nadie duda, en la actualidad, de la im
portancia estratégica que reviste contar 
con agentes decisores, tanto públicos co
mo privados, dotados de información su
ficiente y continuada que les permite ejer
cer opciones y adoptar estrategias de al
to riesgo. Ya se comentó en un epígra
fe precedente, la alta "fragilidad" estruc
tural del sistema turístico canario, pro
vocada por su tamaño y complejidad in
trínseca. En especial, cuando se trata de 
aunar y ensamblar, compatible y funcio
nalmente, múltiples aspectos y dimen
siones integrados tanto en el "tronco" co
mo en las "ramas" del sistema turístico. 

Una tal fragilidad estructural exige, co
mo mínimo, introducir nuevos paradig
mas y mecanismos de autorregulación 
y control de los procesos. Entre otras ra
zones, por una herencia no tan lejana, 
plagada de "inputs" especulativos pro
pios del modelo hegemónico en esa lar
ga etapa (construcción-turismo). Huir, 
con decisión, de los " ... comportamien
tos especulativos, de esa cultura de lo 
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fácil, del pasivismo, de la movilidad del 
negocio vía precios y no por vía de los 
compradores; la sociedad canaria se de
ja guiar mucho por los resplandores del 
éxito fácil; los líderes de esta sociedad 
no son los propios empresarios sino los 
que se enriquecen fácilmente ... " (JA 
Rodríguez Martín, 1997), por el daño 
irreversible que produce en el conjunto 
de la sociedad y, por supuesto, en sus 
agentes públicos y privados. 

Impregnar a toda la sociedad de una "cul
tura productiva", exige implicar en tan in
gente tarea a decisores públicos y pri
vados, sistema educativo, familias, acti
tudes laborales, cultura del consumo etc. 
Un cambio, en fin, de estilo y cultura so
cial que sustituya a la quebradiza, in
sustancial y frecuentemente coyuntura
lista, hegemónica en la actualidad. 

¿Qué se demanda de los agentes so
ciales? En apretada síntesis, los si
guientes procesos comportamentales: 

a) Un cambio sustancial en el sistema 
de incentivación social y económica, ca
paz de alterar las reglas premio-penali
zación en un contexto habituado a la 
subvención y protección pública de fre
cuentes ineficiencias. En definitiva, cla
rificar qué es lo que debemos incentivar 
y qué atributos estimular. Un cambio sus
tantivo en las formas de "hacer política" 
en todo lo relacionado con el mundo so
cioeconómico, desterrando las tenta
ciones clientelares y los bloqueos ad
ministrativos. Una exclusión de los de
nominados "agentes distorsionantes" 
que aportan poco y se benefician de los 
fallos-déficits del sistema. 

b) Favorecer conductas que permitan a 
los agentes institucionales irse desco
nectando de las "incidencias" empresa
riales, teniendo muy claro qué tipos de 

111 

economías de escala deben propiciar en 
el sector, y qué intangibles deben ser fa
vorecidos, para así complementar los re
cursos disponibles a rentabilizarse su
cesivamente, tanto por el mercado co
mo por la lógica selección productiva. 
Resulta esencial favorecer la informa
ción-formación estratégica de los deci
sores públicos, al objeto de garantizar 
su acierto en la selección de opciones 
y el análisis correcto coste-beneficio de 
las oportunidades. 

e) Superar, en clave positiva, la vieja te
sis de restar importancia a los intangi
bles en favor de los tangibles. Sin los 
primeros, en la actual coyuntura mun
dial, iremos perdiendo inexorablemen
te capacidad competitiva y oportunida
des estratégicas. 

d) Impulsar, con decisión, un cambio de 
pautas y perfiles en el empresariado tu
rístico canario. En especial, en sus ni
veles de PYMES de pequeña entidad o 
abundantes autónomos. Estimular el há
bito de los estudios previos de viabilidad 
de las opciones de inversión y riesgo em
presarial, evitando la situación repetiti
va de "saturar" los nichos de actividad 
con poco éxito. 

e) Desarrollar una nueva cultura de las 
redes, comerciales y estratégicas, faci
litando un profundo debate sobre la via
bilidad competitiva del sector. En los 
tiempos presentes y, mucho más en los 
futuros, el aislamiento individualista y el 
aislacionismo económico es la mejor ga
rantía de una "autofagia" empresarial en 
forma de atomización y fragmentación. 

f) No olvidar, en ningún momento, que en 
la actual dinámica económica interna
cional y comunitaria las "ventajas adqui
ridas" otorgan, cada día menos, ''venta
jas competitivas". Por ello, anclamos en 
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lo que tenemos como patrimonio natural 
(clima y paisaje), sin más, puede cons
tituir un grave error de cálculo estratégi
co para un sector que ha crecido tanto y 
tan desigualmente. 

11.3.5. Las sinergias estratégicas 

En un contexto internacional, comunitario 
y estatal caracterizado por las políticas 
de ajuste y la inquietud de los Gobier
nos, más o menos justificadas, por la de
nominada competitividad mundial, no 
existe "nicho" aislacionista ni estructura 
socioeconómica que pueda quedarse al 
margen de este "maremoto". 

" ... En el siglo pasado los capitalistas es
taban seguros del éxito del capitalismo; 
los socialistas, del socialismo; los impe
rialistas, del colonialismo y las clases go
bernantes sabían que estaban hechas 
para gobernar. Poca certidumbre sub
siste en la actualidad. Y sería extraño que 
subsistiese, dada la abrumadora com
plejidad de los problemas con que se en
frenta la humanidad ... ". (J. Galbraith). 

Este proceso, perfectamente analizado 
y detectado por los grupos multinacio
nales y las grandes empresas, está po
niendo de gran actualidad conceptos y 
técnicas tales como el comercio estra
tégico, la reingeniería estratégica o, en 
un nivel más cotidiano, los planes de ca
lidad y competitividad". 

¿Cómo están reaccionando esas gran
des "superestructuras" empresariales a 
los ya perceptibles nuevos escenarios in
ternacionales? En primer lugar, desa
rrollando exigentes análisis de sus de
bilidades, amenazas, fortalezas y opor
tunidades. En segundo lugar, reposi
cionando sus productos y/o servicios, 
tanto a través de estrategias de dise
ño o de marketing mix. Finalmente, pro-

piciando estrategias que sean capaces 
de fortalecer su posición competitiva y 
comparativa en los mercados, tanto a 
través de inversiones en I+D como en 
opciones de expansión internacional y 
diversificación de sus riesgos. 

" ... El mundo está ante la emergencia de 
un sistema de producción integrado, re
gido por 37.000 sociedades transnacio
nales (STN) existentes, de las cuales só
lo 100, las más importantes, controlan 
un tercio del volumen de las inversiones 
extranjeras directas (lEO) del total de 2 
billones de dólares realizado por las 
STN ... Las STN se organizan cada vez 
más en redes de componentes múltiples, 
que comprenden las sociedades matri
ces, las filiales extranjeras, las socie
dades subcontratadas, las licencias y los 
acuerdos contractuales y las sociedades 
ligadas entre sí por alianzas diversas ... ". 
(CNUCED). 

Es lo que se conoce como las sinergias 
estratégicas, que responden a una 
sencilla máxima: "ante la incertidumbre, 
la certeza relacional". 0, lo que es lo 
mismo, buscar acuerdos, alianzas o 
consensos mínimos con antiguos o 
emergentes competidores. Si les es po
sible, integrarlos o, si no, neutralizar su 
competencia (por absorción o por es
trategias competitivas). 

En un lenguaje económico se trata de 
la capacidad para fortalecer las "hileras" 
posibles, en nuestro caso, de polarizar 
o nuclear el producto turístico. Rentabi
lizar, en primer lugar, la confluencia re
al y potencial de actividades, servicios y 
recursos disponibles a través de inte
graciones verticales, horizontales y alian
zas operativas. Propiciar, paulatina
mente, una apertura estratégica hacia el 
exterior, a través del comercio de servi
cios y de las alianzas que nos sean 
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propicias o necesarias (operadores tu
rísticos, cadenas hoteleras, prestatarios 
de servicios internacionales, agentes de 
economías turísticas emergentes, etc.). 
Como se formula por Gary Hamel, cap
tar nuestras "cuotas de oportunidad". 

Pero tal operación, ensayada con éxito 
desde destinos turísticos consolidados co
mo Baleares o Cataluña (Barceló, NH, 
Riu, Fluxá, Sol-Meliá, etc.), ha requerido 
de algunos esfuerzos y logros internos: 

• Generación de una cultura, productiva, 
empresarial y económica, fuertemen
te arraigada en la sociedad. 

• Desarrollo de un núcleo empresarial, 
sólido y civilizado, capaz de compati
bilizar la competitividad con las alian
zas estratégicas internas. 

• Unas administraciones públicas con ac
titud y disponibilidad a facilitar tales es
trategias. 

• Un posicionamiento estratégico del ne
gocio turístico, formalizado a través de 
un diseño y planeamiento público, es
trechamente vinculado al sector pri
vado sin, por ello, perder su dimensión 
social. 

• Creación de poderosas "hileras" em
presariales, capaces de vincular al sec
tor hegemónico, el turismo, con el res
to de los agentes de la eCDnomía ca
naria, cuantitativamente "residuales" 
aunque con alto grado de rentabilidad 
conexa. 

Más aún, cuando los efectos de la revo
lución tecnológica no sólo afectan al sec
tor manufacturero sino también a los ser
vicios que " ... se automatizan de forma 
acelerada desplazando a masas de ma
no de obra ... ". (J. M. lIundáin Vilá, 1997). 

Definir tal estrategia económico-empre
sarial, superándose el individualismo for
malmente asociativo y el exclusivismo 

ID 

informacional, tan arraigados entre 
nosotros, constituye el más relevante 
reto actual y de las próximas décadas. 

11.3.6. La seguridad pública 

Constituye un lugar común en el análi
sis de los procesos turísticos que, el de
terioro de la seguridad pública es con
sustancial con los procesos turísticos de 
mas.as, sin obviar que la inseguridad es 
un componente implícito en el sistema 
social imperante. 

Pero, sin duda, una ventaja comparati
va tradicional de Canarias ha sido la tran
quilidad y seguridad para sus visitantes 
de otras épocas. Una sociedad tradicio
nal, de matriz esencialmente rural, cons
tituía una cierta garantía de que la ten
sión y violencia se interiorizaban en el se
no de la propia comunidad y, normal
mente, no se trasladaban a la relación 
con el visitante. Más aún, cuando una 
historia plena de presencias y relaciones 
externas, tanto en clave social como co
mercial, definen a las Islas como un "es
pacio liberal" en la historia española. 

Sin embargo, el profundo y traumático 
cambio socioeconómico iniciado a par
tir de los años sesenta junto al acceso 
a las islas de un masivo mosaico de flu
jos turísticos, cada día más atractivos pa
ra sectores medios-bajos de las socie
dades emisoras, ha posibilitado un in
cremento rápido de las conductas de
lictivas y sus correlativos impactos, fre
cuentemente sobredimensionados, en 
los medios de comunicación de los paí
ses emisores. 

Un problema de seguridad que ofre
ce, sin duda, diferentes perspectivas 
y expresiones. Unas, propias de la ac
cesibilidad y atractividad de las Islas 
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para grandes tráficos de negocios ilega
les (droga, blanqueo de capitales, mafias 
internacionales, etc.). Otros, más vincu
lados al binomio marginalidad-delin
cuencia, propio de los contrastes que ofre
ce una sociedad con importantes bolsas 
de pobreza y marginalidad sociolaboral. 

Cada una de estas tipologías delictivas 
exigen, sin duda, estrategias diferen
ciadas aunque no exentas de comple
mentariedad (en especial, por sus flujos 
recíprocos que se retroalimentan). Las 
vinculadas a los grandes procesos de la 
delincuencia internacional, con el re
fuerzo de las acciones concertadas a ni
vel estatal, comunitario y mundial. Las 
otras, con un triple frente de actuacio
nes: sociales (preventivas y de choque), 
policiales (educativas y represivas) y 
educativo-familiares (implicar a la es
cuela y al sistema educativo en un cam
bio de conductas, otorgando un rol de
cisivo a los padres en tales actuaciones). 

Por ello, resulta muy positivo el recien
temente instrumentado "Plan de Segu
ridad Pública en Canarias", en sus cin
co principios básicos: la seguridad como 
bien público determinante; el diseño de 
un modelo propio, ajustado a la realidad 
isleña; una prioridad de la acción guber
namental; una acción concertada con li
derazgo efectivo; y, finalmente, un ins
trumento apropiado de planificación y 
participación. Un Plan que prioriza la for
mación profesional y un dispositivo in
tegral de atención de urgencias, como 
piezas básicas de inmediata aplicación. 

Una política de seguridad que debe con
ducirnos, en el plazo más breve posible, 
a recuperar el índice máximo de crédi
to internacional y una importante ventaja 
comparativa con otros destinos alterna
tivos. En especial, con los destinos cen
troamericanos y africanos. 

11.4. El turista, ¿sujeto u objeto del 
sistema turístico? 

Puede resultar un interrogante de pe
rogrullo el que sirve de rúbrica a este epí
grafe. Sin embargo, una vez que desa
rrollemos una reflexión y valoración me
nos primaria y superficial, en contraste 
con la historia del turismo isleño de las 
últimas décadas, puede que su formu
lación cuestionadora no resulte baladí o 
inoportuna. 

Porque, sin duda, el turista de finales de 
esta centuria y milenio ha adquirido, en 
el proyecto europeo y en la lógica eco
nómica y comercial más elemental, un 
protagonismo que le transforma de ob
jeto anhelado en sujeto exigente. 

La Europa que avanza, no sin dificulta
des, hacia el mercado único, no desea 
olvidar una prioridad de su Proyecto: la 
unión de los ciudadanos, iguales, suje
tos de derechos y deberes en el seno 
comunitario. Y, en tal dirección, el de
nominado "Libro Verde sobre el turismo", 
impulsado desde la Comisión, apuesta 
por una Europa de viajeros que sean 
"sujetos" interactivos con las sociedades 
receptivas y sus ciudadanos. 

Pero ello exige, en opinión de la Comi
sión Europea y de la propia LOT, trans
formar la perspectiva tradicional del sis
tema turístico de masas que "dosifica" y 
"mercantiliza" cuantitativamente al visi
tante sometiéndole, en ocasiones, a pro
cesos indisimulados de falseamiento o in
cumplimiento de contratos y obligaciones. 

Cambiar la perspectiva tradicional cons
tituye, sin duda, un exigente reto. Y no 
porque la cultura tradicional isleña no se 
haya caracterizado, desde tiempos re
motos, por su afabilidad, receptividad y 
accesibilidad a los visitantes sino, sin du
da, por la más reciente "cultura turística", 
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basada en el oportunismo y la impro
visación; en la rentabilidad mal enten
dida, a costa del servicio deficiente o 
el engaño ocasional; en definitiva, en 
la cultura despectiva hacia el visitante 
calificado como "extranjero", "extraño" 
o "guiri". 

Por ello, una de las prioridades estra
tégicas debe centrarse en la regulación 
de los derechos del turista y su exi
gente y cotidiano control para alterar, 
educativa o represoramente, las con
ductas que se alejen de tales pará
metros. Una cultura que debe arraigar 
en el mundo laboral, en la escuela y 
en los ambientes sociales de todas las 
islas. Que debe proyectarse, de forma 
insistente, a través del poderoso in
termediador que son los medios de co
municación, en general, y la TV, en 
particular. 

Un visitante que debe sentirse res
paldado y protegido nada más llegar 
al Aeropuerto o alojamiento, a través 
de la entrega del "libro del turista" en 
su idioma original o, en su caso, de uno 
de los idiomas básicos en el ámbito in
ternacional. Que debe recibir un folle
to explicativo de sus derechos respecto 
a los servicios contratados en su alo
jamiento o en ofertas de ocio y activi
dades complementarias, donde se re
flejen, con precisión, sus contenidos y 
precios. 

En definitiva, producir un "cambio co
pernicano" en la interacción oferente
turista y sociedad-turista que, en una 
primera etapa, debe ser ejemplificada 
por las Administraciones Públicas y las 
Asociaciones Empresariales. Sin ol
vidar, por supuesto, la acción de in
formación y mentalización educativa y 
sociocultural. 

• 

11.5. La rentabilidad del sistema tu
rístico 

El análisis riguroso de la rentabilidad de 
un sector tan complejo y diversificado co
mo el turístico exige, sin duda, la dis
ponibilidad de una base contable regio
nal y un sistema de accesibilidad- dia
fanidad del sector privado que, en esta 
fase histórica, no existe. 

Por ello, este epígrafe constituye una 
mera aproximación a la estructura eco
nómica y ratios de rentabilidad, global y 
empresarial, del sector. Sin duda, resulta 
estimulante el desarrollo de un pionero 
trabajo de análisis de la contabilidad eco
nómico-financiera empresarial, desa
rrollado por los Departamentos espe
cializados de ambas Universidades ca
narias. De una parte, la aportación de 
la Contabilidad Regional, aún con sus 
serios déficits en lo relativo a las uni
dades económicas y sus principales ra
tios, a lo que debemos unir su conside
rable retraso. Para suplir dichos vacíos, 
hemos recurrido, en ocasiones, a los da
tos disponibles en las Memorias de los 
Presupuestos Generales de la C.A. 

De otra parte, la no disponibilidad de se
ries históricas sobre el gasto turístico (só
lo utilizables, parcialmente, a partir de 
1994) ni de las macromagnitudes relati
vas a la contabilidad de los servicios (tar
día e insuficiente), nos plantean serias 
cautelas a la hora de ponderar la plena 
fiabilidad de las estadísticas que sirven de 
apoyatura a nuestra valoración sectorial. 

11.5.1. La rentabilidad social del tu
rismo 

Algunos expertos económicos canarios 
llegan, incluso, a cuestionar, a medio y lar
go plazo, la sostenibilidad y rentabilidad 
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sectorial, a menos que se alteren, en 
profundidad, sus principales indicadores 
y ratios actuales. Así, dos analistas is
leños, al estudiar la década 1985-1994 
en el turismo canario, llegan a concluir 
que, una vez contrastados los datos dis
ponibles de renta global, especialización 
alojativa, captación de cuotas de la de
manda con menor capacidad de gasto, 
afloramiento de un grave déficit de in
fraestructuras y equipamientos turísti
cos, presión sobre los precios de re
cursos básicos (suelo yagua, espe
cialmente), los mismos " ... apuntan en 
una única dirección: la rentabilidad 
marginal del turismo es descendente pu
diendo incluso llegar a ser negativa. Es
to quiere decir que a partir de un cier
to volumen de visitantes y con la es
tructura que presenta la oferta turísti
ca en Canarías, el incremento del in
greso que genera un turista adicional 
puede llegar a ser menor que el au
mento que ese mismo turista genera en 
los costes a través de una mayor de
manda de recursos ... " (Navarro Ibáñez, 
M. y Becerra Domínguez, 1995). 

Todo ello, además, sin contabilizar los 
flujos exteriores que se vinculan, directa 
o indirectamente, al negocio turístico y 
que favorecen a agentes y economías 
de los principales mercados emisores 
(TT.OO., Cías. Aéreas, importaciones, 
repatriación de beneficios, pagos de 
servicios externos, etc.). Una reflexión 
sobre la estructura del gasto turístico y 
de la composición de los "paquetes tu
rísticos", apunta, sin duda, en la direc
ción reductiva de los ingresos turísticos 
isleños. Esta evidencia se pondera en 
términos de que, " ... Canarías se en
cuentra ante un riesgo estratégico, al 
orientarse hacia segmentos del mer
cado con menos capacidad de gasto, 
más inestables y más influidos por la co
yuntura ... " (Gil Jurado, JA., 1995). 

Unas valoraciones y ponderaciones 
que no deben ser interpretadas, en nin
gún caso, como la reiteración de un en
foque macroeconómico que negativiza 
el rol del sector servicios y, por ende, del 
turismo. Son, en definitiva, valiosas apor
taciones críticas que nos deben obligar, 
a todos en general, y al sector y sus prin
cipales agentes, en especial, a la su
peración de los arquetipos simplifica
dores y las valoraciones puramente 
cuantitativistas o triunfalistas, para ahon
dar, con urgencia, en cambios estruc
turales estratégicos que nos permitan 
alejar, en el inmediato futuro, tales es
cenarios tendenciales. 

Más aún, cuando los analistas interna
cionales consideran que el sector ser
vicios y sus subsectores más dinámicos 
serán, ante el empuje tecnológico y or
ganizacional del trabajo, los que reciban 
un menor impacto en términos de pér
didas de empleos y un mayor beneficio, 
en términos de competitividad interna
cional y crecimientos sostenidos. Una 
lectura optimista, a nivel general, que nos 
fuerza a ser extremadamente cautos en 
las predicciones coyunturalistas yagre
sivos en el mejor posicionamiento eco
nómico y social de Canarias para ganar, 
a nuestra modesta escala, "cuotas de 
oportunidad" en los cambios mundiales. 

Unos retos que exigen, sin duda, una 
profunda y rápida transformación -ver
dadera revolución silenciosa- en las 
pautas de comportamiento, capacidades 
y habilidades de nuestro mejor y más po
tente recurso estratégico: la población. 
Un cambio copernicano que represen
ta, una vez cubierto el esfuerzo de do
taciones educativas básicas, adentrar
nos en el cambio de contenidos, enfo
ques y procesos educativos ofertados 
para, con la máxima rapidez, reposicio
narnos en nuestro mercado laboral y, en 
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la medida que sea factible, vincular a la 
exportación y comercialización de servi
cios de alto valor añadido, aquellos re
cursos humanos, altamente cualificados, 
que nos permitan crear un "hinterland" o 
"nicho" en el contexto internacional (Afri
ca y algunos ámbitos centroamericanos, 
sin olvidar los territorios insulares euro
peos, podrían ser opciones potenciales). 

El esfuerzo en I+D, en clave similar al ca
so catalán (Agencia Tecnológica Turís
tica) o la prioritariamente privada del ca
so balear, puede constituir un objetivo es
tratégico que debe afrontarse, sin duda, 
con urgencia y alto grado de especiali
zación (no como simple "apéndice" de al
guna entidad o empresa pública). 

11.5.2. La rentabilidad de los recursos 
estratégicos 

Uno de los factores que puede mejorar 
la rentabilidad global del sistema turís
tico, ayudando a liberar recursos bási
cos escasos y ahorros significativos en 
las cuentas de las empresas turísticas, 
lo constituye el diseño de un Plan Estra
tégico de Recursos Turísticos que, en 
tanto se elabora e instrumenta, definiti
vamente nos debe facilitar actuaciones 
en algunos frentes esenciales: 

a) Ahorro del recurso acuífero, a través 
de un esfuerzo mixto, público y privado, 
de incremento exponencial de las ca
pacidades instaladas de desalación del 
agua de mar y de reutilización de las 
aguas depuradas, en las áreas y servi
cios turísticos. El PDI, en conexión con 
las previsiones indicativas del PDCAN, 
puede constituirse en un cauce impul
sor de tales actuaciones. 

b) La puesta en marcha, en conexión 
con el Programa Joule-Thermie de la 
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Unión Europea, de un ambicioso Plan de 
Ahorro Energético en el sector turístico, en 
general, yen el alojativo, en particular. Un 
Programa comunitario que se plantea al
canzar diversos objetivos entre los cuales, 
a escala isleña, resaltamos los siguientes: 

• Mejora de las perspectivas de sumi
nistro de energías alternativas y reno
vables (en especial, la fotovoltaica). 

• Reducción de la polución atmosférica, 
disminuyendo la emisiones, en espe
cial ¡as de CO2, 802 y NOx' 

• Un cambio en el diseño arquitectóni
co de las instalaciones y servicios tu
rísticos, capaces de aprovechar, al má
ximo, la disponibilidad de luz solar. 

• Un cambio de los sistemas actuales de 
iluminación interior, al objeto de utilizar 
sistemas de bajo gasto e intensidad lu
mínica no contaminante (en especial, 
para garantizar el objetivo de la Ley de 
protección del cielo de Canarias). 

• Estímulos a la incorporación por las ins
talaciones turísticas de sistemas de co
generación, que permite un uso dual 
a partir de un único combustible. 

• Incorporación de sistemas de control 
de consumos. 

Las experiencias "piloto" en diferentes 
Hoteles de la U.E., incluidos los espa
ñoles Belroy Palace (Benidorm) y Don 
Pedro (Torremolinos), ofrecen resultados 
estimulantes en los ratios de ahorro y pe
ríodos de amortización muy aceptables 
(2'5-3 años). Ambas experiencias han 
contado, además, con apoyos y sub
venciones comunitarias. 

e) El desarrollo de una estrategia equi
libradora de los recursos espaciales de 
uso turístico, especialmente orientada a: 

• Implementar un ahorro intensivo de 
suelo. 

• Definir la estrategia de asentamiento es
pacial y desarrollo del hábitat turístico. 
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• Completar, en las áreas turísticas 
existentes, sus procesos de dotaciones 
en servicios y equipamientos básicos. 

Parece lógico, en la actual fase de ma
yor equilibrio oferta-demanda (operado 
a partir de la última crisis coyuntural 
1989-1992), proceder a implementar, vía 
PIOTs y en conjunción con la LOT y el 
POI, una estrategia de "consolidación" 
en las áreas colonizadas y limitar, cui
dadosamente, las extensiones a otras 

"áreas o espacios insulares en función de 
parámetros y estándares de alta calidad, 
oferta alternativa o complementariedad 
con los usos productivos tradicionales 
(v.g.: agroturismo). En cualquier caso, 
con un enfoque "zonificador" que utilice 
la opción de ampliación hacia el interior, 
al objeto de reducir el nivel de satura
ción del espacio costero (en los límites 
determinados por la LEN y los usos per
mitidos en los Planes de Usos y Ges
tión de tales espacios protegidos). 

Una operación que debe efectuarse con 
rapidez, al objeto de evitar la tentación 
de promotores y de algunas Corpora
ciones Locales de aprovechar el "vacío" 
creado por la reciente Sentencia del T.C., 
sobre la Ley del Suelo, para operar po
líticas de "hechos consumados", como 
comentamos con anterioridad. Las ten
siones reflejadas en los medios de co
municación social, en las últimas fechas, 
son una señal de alarma que no debe 
obviarse. En especial, los duros cues
tionamientos formulados por promotores 
y empresarios relevantes sobre el PIOT 
de Gran Canaria y los Informes de Im
pacto Ambiental en materia de campos 
de golf. 

El Gobierno de Canarias, en coopera
ción estrecha con la FECAM y la FECAl, 
debe poner límites a este peligroso pro
ceso tendencial y estimular, con rapidez, 
la definitiva tramitación, adaptación y 
puesta en ejecución de los respectivos 

PIOTs. Unos diseños de planeamiento 
insular que, en sus actuales formula
ciones previsoras, pretenden alcanzar al
gunos logros relevantes: 

• Lanzarote: limitación de un especta
cular desarrollo inmobiliario-turístico, in
troduciendo el concepto de "capacidad 
de carga", apoyándose en su Decla
ración como" Reserva Mundial de la 
Biosfera". 

• Gran Canaria: con la puesta en prác
tica de la gestión anticipada a su apro
bación definitiva, con dos prioridades 
estratégicas: afrontar el deterioro de 
una parte importante del actual "tejido 
turístico" y recuperación de la vitalidad 
capitalina. 

• La Palma: donde se ha primado el en
foque pasivo-normativo, con un siste
ma abierto y flexible con límites en la 
actuación, dada la aún reducida presión 
turística. Pretensión autorreguladora. 

• Fuerteventura: en un contexto marca
do por un desarrollo turístico según el 
modelo tradicional ("marco de carácter 
especulativo"), se pretende implementar 
un sistema capaz de mejorar la calidad 
de la oferta, fijándose '1iltros" capaces de 
una rápida y no tensional desprogra
mación del suelo urbanizable. 

• El Hierro: centrado en limitar dos pro
cesos de gran incidencia espacial. A 
saber, la edificación indiscriminada en 
suelo rústico y los incipientes procesos 
especulativos. Se trata de un Plan fuer
temente vinculado y subsidiario del 
planeamiento municipal. 

• La Gomera: en su coincidencia tem
poral con el desarrollo del POI (Plan 
Operativo Insular), trata de implantar 
una estrategia de "expresión gráfica" 
de objetivos a consensuar y refrendar 
socialmente. 

• Tenerife: desarrollo de un Plan basa
do en el concepto "territorial", que pre
tende posibilitar una estrategia supe
radora de la dicotomía campo-ciudad. 
Prima lo estratégico-territorial. 
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Como se constata, en la documentación 
elaborada por sus redactores, los dife
rentes PIOTs presentan algunas coinci
dencias sustantivas: 

1. Tratan de superar los condicionantes 
operados en experiencias preceden
tes (fracaso de los Planes Directores 
Territoriales de Coordinación y de los 
Planes Especiales de Protección de 
los Espacios Naturales), actuando con 
enorme cautela ante la posible pre
sión de intereses sociales. 

2. No actúan sobre esquemas, expe
riencias o modelos previos, teniendo 
la posibilidad de innovar y producir 
textos flexibles y abiertos. 

3. Pretenden "leer" estratégica y territo
rialmente las singularidades de cada 
territorio, actuando con medidas "pre
visoras" y disuasoras de bloqueos de 
grupos e instituciones. 

4. Enfoque común de diseño más ten
tativo que definitivo, poniéndose el 
acento en las diferentes escalas de 
análisis y opciones que permite cada 
territorio. 

5. Estimular un proceso pedagógico y 
participativo que permita una trans
parencia máxima del mercado del 
suelo e integre al conjunto de la so
ciedad insular en la asunción del Plan. 

6. Facilitar un "clima" de búsqueda de 
consensos, en especial ante las ex
tremadamente sensibles reacciones 
de las Corporaciones municipales. 

Un esfuerzo que obligará, a medio pla
zo, a una "relectura" y "rediseño" de di
cho Planeamiento al objeto de insertar 
los desarrollos de la LOT y LEN, de una 
parte, y las directrices del PDI, de otra. 

Lo deseable, sin duda, sería culminar, 
en la presente década final del siglo, el 
"mapa territorial" de la ordenación inte
gral del espacio, recursos y usos, al 
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objeto de afrontar, con rigor y sin blo
queos estériles, los grandes retos de la 
nueva centuria. 

11.5.3. Estructura y rentabilidad em
presarial 

La información disponible sobre la es
tructura y dimensiones de las unidades 
empresariales que operan en el amplio y 
complejo sistema turístico no es, en nin
gún caso, completa y precisa. La con-

. junción de algunos estudios del Depar
tamento de Economía y Dirección de Em
presas y de la Central de Balances de la 
1:.J.L.L., al igual que la recientísima publi
cación de datos similares para la provin
cia de Las Palmas por el Departamento 
de Economía Financiera y Contabilidad 
de la U.L.P.G.C., nos pone en la pista que 
los datos del DIRCE nos completa (1996). 

A) La estructura empresarial 

La realidad empresarial isleña, en el sec
tor ''troncal'' del sistema, se refleja en la 
Tabla 11.4, que pasamos a comentar: 

• A resaltar, respecto a la globalidad del 
sector, el alto índice de PYMES sin 
asalariados o que no superan los cin
co empleados (84'4%). Un dato que se 
completa si tenemos en cuenta el 
12'5% que sitúan sus recursos hu
manos en el tramo seis-cincuenta 
asalariados. Un altísimo índice de mi
nifundismo empresarial que reproduce, 
también en este subsector, las ten
dencias generales del conjunto de la 
economía canaria. 

• La hostelería, con 554 empresas (4'4%), 
refleja un alto componente de PYMES 
con menos de veinte empleados 
(65'4%), aunque nos ofrezca un perfil 
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superior a la media empresarial isleña 
en el tramo de 20 a 199 empleados 
(297%) y en el más alto, de 200 a 999 
(3'3%). La clasificación del DIRCE no 
aclara, en su información, si se incluyen 
o no apartahoteles en este cómputo. 

• Los campings y hospedajes, en una rú
brica igualmente confusa, incorpora un 
total de 934 empresas que, en buena 
lógica, incluiría a los hostales y algunas 
pequeñas empresas extrahoteleras. 
De este total, aparecen sin asalariados 
un 30'1 % Y con menos de veinte tra
bajadores un 55'4%. El 14'2% restan
te se sitúa en el tramo de 20 a 199 y 
sólo una empresa supera dicha cifra de 
asalariados. 

• Los restaurantes, con un total de 
4.313 empresas (34'30%) y los bares 

Total empresas 12.572 544 

Sin asalariados 5.292 114 

1-2 asalariados 3.854 107 

3-5 asalariados 1.680 47 

6-9 asalariados 750 41 

10-19 asalariados 536 53 

20-49 asalariados 297 76 

50-99 asalariados 76 43 

100-199 asalariados 63 43 

200-499 asalariados 20 16 

500-999 asalariados 2 2 

1000-4999 asalariados 2 2 

Fuente: Directorio de Empresas Canarias. Elaboración propia. 

934 

282 

198 

130 

88 

102 

98 

21 

14 

O 

O 

con 3.345 (26'60%), representan, en 
conjunto, un 60'91% del total sectorial. 
El rasgo dominante en este importan
te núcleo de empresas es, sin duda, el 
minifundismo: en restaurantes un 30'1% 
no tiene asalariados y un 67'3% tiene 
menos de veinte; en el caso de los ba
res, aparece el sorprendente dato del 
18 '5% sin asalariados y el 67'3% con 
menos de veinte trabajadores. El res
to de empresas se sitúa en el tramo de 
50 a 199 asalariados (0'25%) entre los 
restaurantes y en el de 20 a 99 (0'89%), 
de los bares. 

• Una rúbrica genérica ("Otras empre
sas"), incorpora a las prestatarias de ser
vicios auxiliares y especializados al sec
tor hotelero y de restauración. Consti
tuyen un núcleo de 3.314 empresas 

4.313 3.345 122 3.314 

1.302 608 73 2.913 

1.442 1.760 23 324 

798 635 15 55 

398 210 2 11 

270 100 4 7 

87 29 3 4 

10 O 

5 O O 

O 

O O O O 

O O O O 
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(26'36% del total), con un extremado 
índice de minifundismo: un 87'8% no 
tienen asalariados y un 11 7% incor
pora menos de diez. 

• Finalmente, un último epígrafe, nos si
túa ante un reducido núcleo de em
presas de catering y comedores co
lectivos (0'97% del total), que atienden 
tanto al sector alojativo como, prefe
rentemente, al de servicios a empresas 
y sector educativo. 

En definitiva, lo que podemos consi
derar medianas y grandes empresas 
apenas sí representan un escaso 07% 
(más de cien empleados) y del 2'9% 
(entre veinte y cien asalariados). Sin 
embargo, no debemos obviar, en esta 
aproximación analítica, un hecho rele
vante. La existencia de estructuras de 
"Grupos" y "Cadenas" que, aún con es
tructuras societarias diferenciadas, por 
razones de configuración o de natura
leza fiscal o sociolaboral, constituyen, 
de facto, "grandes complejos empre
sariales" (aproximadamente, un 10% 
del sector hotelero y en proceso ex
pansivo). Una realidad que no debe ha
cernos ignorar, asimismo, los frecuen
tes "cruces" accionariales que esta
blecen, en diferentes sistemas sinér
gicos, relaciones de interés o de natu
raleza estratégica. 

Sin olvidar, por supuesto, la constata
ción de un significativo sector econó
mico sumergido que, en el ámbito alo
jativo, se vincula a la segunda resi
dencia y a los extrahoteleros alegales, 
mientras que en el ámbito de la res
tauración, a la enorme movilidad del 
sector, con cortos ciclos de vinculación 
a un mismo propietario. Un subsector, 
éste último, constituido en un ámbito 
empresarial "saturado" que ha desvia
do importantes recursos del pequeño 

• 

ahorrador privado hacia opciones esté
riles y frustradas que, además, suelen 
no ajustarse a las licencias fiscales y ac
tividades económicas declaradas, como 
ocurre habitualmente con los coloquial 
y popularmente conocidos como "chi
ringuitos". En su inmensa mayoría, de
pendientes del gasto de la población in
sular y, sólo en los ámbitos y rutas tu
rísticas, con una composición del ingreso 
más vinculado al gasto del visitante. 

B) La rentabilídad empresarial 

Los ya mencionados estudios de las 
Centrales de Balances y Departamentos 
económicos de ambas Universidad ca
narias, nos permiten aproximarnos, si
quiera sea muestralmente, a la evolución 
de la rentabilidad del sector empresarial 
alojativo, en especial, y al conjunto del 
sector, en general. 

Los estudios sobre las características em
presariales, ya reflejada en los epígrafes 
precedentes, deben completarse con el 
análisis de otras tipologías relevantes. Así, 
de forma sintética, el perfil de las em
presas turísticas isleñas es el siguiente: 

1. Comparten con el conjunto de la eco
nomía empresarial canaria, del cual su
ponen el 12'20%, su significativa ju
ventud mercantil (67'2% con menos de 
veinte años y un 81 '03%, con menos de 
treinta). Es decir, la mayoría de las uni
dades económicas sectoriales se sitúan 
en el tramo 8-13 años, lo que indica una 
eclosión empresarial en la década de los 
ochenta. 

2. Su control es, mayoritariamente, is
leño o español. Sólo un 9'09% son em
presas extranjeras o con control mayo
ritario de socios no residentes. Sin em
bargo, no debemos olvidar tres datos 
que matizan esta constatación: 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

3



· El alto índice de arrendamientos de 
instalaciones, el más alto del Estado 
en el caso hotelero. 

· La confusión entre control accionarial 
y forma mercantil de la sociedad, es
pecialmente compleja en la presen
cia de capitales de "paraísos fiscales" 
(importante en el flujo de inversiones 
extranjeras hacia Canarias). 

• La estrategia comercial que repre
sentan las Cadenas, con diseños de 
ingeniería fiscal-financiera en sus es
tructuras mercantiles. 

El análisis de los indicadores y ratios 
económico-financieros de las empresas, 
sólo disponible en cortos períodos tem
porales (1990-1993, para el conjunto de 
Canarias), nos ofrece un panorama al
tamente significativo. 

Así, para un período de "recesión" tu
rística relativa (1989/92), el comporta
miento empresarial se ajustará a los 
cambios experimentados del lado de la 
demanda y la persistencia de una ofer
ta excesiva y dispersa. En cuanto a los 
ratios "rentabilidad económica" y "re
sultado neto total", se pone de relieve la 
capacidad de resistencia a la crisis en 

Activo fijo/Total activo 76'72 

Activos circulantes/Total activo 23'28 

Amortización/Provisiones 7'88 

Rentabilidad económica 6'41 

Resultado neto total 1'60 

. Margen beneficios 12'39 

Rotación del activo 0'52 

Fuente: Canarias. BBV, 1997. Ojeda Rodriguez y otros. Elaboración propia. 

el período 1990-1991 (sin duda, favo
recida por la crisis del Golfo y la con
flictividad en el Mediterráneo), con una 
inflexión a la baja en 1992 y una rápida 
recuperación a partir de 1994. El resto 
de los indicadores ofrece una imagen de 
cierta estabilidad durante esta difícil eta
pa (Tabla 11.5). 

En el caso de la provincia de Las Palmas 
(1992-1994), el análisis se sitúa entre el 
año de peor incidencia de la crisis y en 
el de salida de la misma (Tabla 11.6), po
niendo de relieve, la dimensión de los 
principales ratios empresariales, aunque 
del análisis más detallado de los mis
mos es posible obtener las siguientes 
conclusiones provisionales: 

• La capacidad de respuesta a la cri
sis coyuntural guarda relación con la 
entidad de la estructura empresarial. 
Así, utilizando el ratio "valor añadido 
por empresa", las que generan me
nos de 25 millones de ptas. mejoran 
su posición (1992: 6070%, 1993: 
70'19%; 1994: 71 '05%), mientras se 
produce una ligera inflexión o es
tancamiento en las que se sitúan en 
los tramos siguientes. 

73'82 77'82 77'16 

26'18 22'28 22'84 

6'20 7'18 6'86 

5'92 5'52 9'01 

0'02 -0'74 4'91 

9'95 8'82 13'85 

0'59 0'62 0'65 
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%.Empresas 

1992 18'84 

1993 13'83 

1994 15'50 

Fuente: Central de Balances. ULPGG. Elaboración propia. 

· En cuanto a la contabilidad de pérdi
das y ganancias es ostensible la eje
cución de un plan de ajuste interno, 
que tiene su reflejo en la reducción de 
gastos del personal (-479%, entre 
1992-1994); otros gastos de explota
ción (-1 '86%); y, finalmente, los gas
tos financieros (-1 A%). El resultado, 
después de impuestos, se refleja con 
nitidez (1992: -1 '17%; 1994: + 579%). 

• Es asimismo significativa la estruc
tura del Activo, donde se refleja una 
reducción del circulante (-4'69%) y 
una'mejora del fijo (+ 4'69%), lo que 
pone de relieve la recuperación de 
la rentabilidad empresarial, motiva
da con el cambio de coyuntura y la 
rápida recuperación del flujo turísti
co. El mejor clima económico facili
ta, además, un esfuerzo notable en 
la mejora del activo material 
(+4'15%). 

• La financiación experimenta, asimis
mo, significativos cambios. Mejora le
vemente el ratio "recursos propios" 
(1993-1994: +377%), reduciéndose 
los gastos financieros a corto plazo 
(-9'2%) e incrementándose, en bue
na lógica, la financiación ajena a lar
go plazo (13A7%). Todo un síntoma 
del optimismo empresarial que se des
pierta a partir de 1994 y que tiene su 
reflejo en la mejoría sustancial del ra
tio "valor añadido"/"rentas generadas" 

% Ventas % Gastos personal 

71'72 76'89 

66'97 70'15 

68'22 67'85 

(un 2'84%, entre 1994/ 1992, Y un 
5 '06%, entre 1994/1993). 

De otra parte, los estudios desarrollados 
reafirman, vía económico-financiera, el 
significativo grado de concentración, 
coincidente con el núcleo "troncal" del 
sector alojativo. Así, para el caso de la 
provincia de Las Palmas, un 4'83°io del 
total de empresas controlaba, en 1992, 
el 49% del valor añadido empresarial, 
que se acentuará, en 1994, cuando se 
sitúe en 5'85 empresas / 60'50% de VA 
Un proceso similar se experimenta con 
los ratios ventas y gastos de personal. 

El análisis del ratio "gastos de personal" 
reafirma, sin lugar a dudas, el alto índi
ce de minifundismo que está presente 
en el sector turístico. Así, en el tramo 0-
25 millones de ptas/año se produce un 
incremento del 7'45% en el índice de 
empresas, situado en 1994 en el 77'50% 
del total. Un 19% del total de empresas, 
encuadrables entre las PYMES de me
diana entidad (a escala isleña, por su
puesto), sitúan sus promedios de gas
tos entre 25-50 millones o, lo que es lo 
mismo, en una escala laboral inferior a 
los veinticinco trabajadores. En definiti
va, un 96'5% del total de la muestra se 
sitúa en el nivel medio-bajo de la es
tructura de las PYMES. 

Si nos situamos en los niveles de em
presas que generan un valor añadido 
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1992 10'09 

1993 7'58 

1994 5'85 

1994/1992 -4'24 

Fuente: Central de Balances. ULPGC. Elaboración propia. 

estimado superior a los 100 millones de 
ptas, nos refleja su básica coinciden
cia con el grupo de élite del sector alo
jativo (Tabla 11.7). 

El análisis evolutivo de estas empresas 
refleja, de una parte, sus dificultades 
para salir de la recesión coyuntural y, 
de otra, su pérdida relativa de hege
monía. 

Si el análisis lo situamos para el tramo 
intermedio de las PYMES turísticas (25-
100 millones de VA promedio), su ca
pacidad para afrontar la recesión y sa
lir antes de la crisis son evidentes, co
mo se pone de relieve en la Tabla 11.8. 
Todos los indicadores relevantes refle
jan, para la etapa 1992-1994, saldos 
positivos. 

% lotalempresas 

1992 23'67 

1993 22'22 

1994 23'10 

1994/1992 -0'57 

Fuente: Central de Balances. Elaboración propia. 

67'72 63'95 55'22 

63'50 59'68 54'16 

56'65 46'68 48'43 

-11 '07 -15'27 -6'79 

Es necesario recordar, lógicamente, 
que en la muestra se incluyen tanto a 
las empresas alojativas como a los hos
pedajes de corta duración, restaurantes 
y bares, catering, etc. Es decir, la divi
sión 55 del CNAE. 

El gran "agujero negro" de los análisis 
económico-financieros en el sector tu
rístico lo representa, sin duda, el cono
cimiento de los subsectores que cons
tituyen el primer "círculo" en la múltiple 
diversificación del negocio turístico. 

Es decir, el amplio número de estruc
turas empresariales, de diferente ta
maño y estabilidad, que cubre los ám
bitos del ocio extra-alojativo y las 
ofertas de carácter deportivo, cultural 
y paisajístico. 

% VA global % Gast personal Ventas 

23'30 23'27 29'32 

23'75 24'85 28'16 

29'09 32'25 31 '70 

5'79 +8'99 +2'38 

.. 
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Una realidad enormemente desigual, en 
la que destacan las grandes ofertas de 
Parques, tanto zoológicos (Loro Parque, 
Palmitos Park y Aguilas del Teide, apa
recen como los más significativos, y con 
cifras estimadas de visitantes-año su
periores a los 2'5 millones) como acuá
ticos (Aquapark Octopus, Ocean Park, 
etc. con cifras promedios anuales, por 
su índice de estacionalidad, que varían 
entre 1 '5-2 millones de visitantes), que 
comparten su evidente atractivo con los 
espacios naturales protegidos, entre los 
que destacan, como más visitados, el 
Parque Nacional del Teide -más de 2 mi
llones de visitantes anuales- y el de Ti
manfaya-1 millón, aproximadamente
y cifras menores los de La Caldera de Ta
bu riente (por sus notables dificultades de 
acceso) y el del Garajonay (por el aún dé
bil, aunque creciente, flujo turístico hacia 
La Gomera). 

En Gran Canaria, la ruta de Tejeda y 
el Roque Nublo constituyen otros re
ferente de las rutas turísticas. Junto a 
tales ofertas con gran "atractividad", 
aparece un amplísimo y variado cua
dro de opciones con algunos "nichos" 
en crecimiento: excursionismo y de
portes ambientales; deportes náuticos; 
pesca de altura; submarinismo; ocio 
marítimo; y deportes de riesgo (esca
lada, parapente, etc.). Un ámbito ca
racterizado, ambiguamente, como "ac
tividades no regladas" y que exigen, de 
conformidad con la LOT, tanto una re
gulación específica como, por su
puesto, su incorporación registral a los 
controles de legalidad. 

Un núcleo desigual y poco vertebrado, 
aunque crecientemente demandado, se 
sitúa en el ámbito del acervo socio-cul
tural e histórico-artístico. Las visitas tu
rísticas a Museos y Centros Históricos, 
escasamente promocionadas y peor or
ganizadas, representan una oferta 

.. 

complementaria que, revalorizada y 
transformada en un "valor añadido" tu
rístico, puede representar un ingreso sig
nificativo para las Corporaciones públi
cas que asumen su mantenimiento, al 
igual que permitirían reactivar la di
mensión socioeconómica de los "Cen
tros históricos". Un mundo de ofertas au
tónomas y pequeñísimas unidades ofe
rentes -salvedad hechas de las dota
ciones de las entidades públicas- per
mitiría el desarrollo de pequeños y me
dianos "nichos" de negocio, intensivos 
en mano de obra. Un ejemplo a emular 
lo constituye, sin duda, la experiencia co
nejera (Centros del Cabildo y Fundación 
César Manrique, con más de 2 millones 
de visitantes anuales). 

El estudio pormenorizado de este ma
crosector oferente, en su multiplicidad de 
"nichos" y opciones, nos permitirá con
tar, para el inmediato futuro, con datos 
significativos que nos permitan ordenar, 
potenciar y optimizar este creciente "ám
bito de complementariedad" del hege
mónico segmento sol-playa. 

Sin embargo, su desigual calidad ofe
rente (altísima en algunos Parques zo
ológicos), constituye un "factor valorati
vo" que se suma a la percepción posi
tiva/negativa del sistema turístico isleño. 
Más aún, cuando se están anunciando 
gigantescas inversiones para ofertas te
máticas que, con el análisis de los índi
ces de viabilidad de tales estructuras em
presariales y los niveles mínimos de "ma
sa crítica" exigibles, para ser rentables 
y amortizar el riesgo inversor asumido, 
pueden representar auténticos "fiascos" 
que, al mismo tiempo, debiliten la ofer
ta ya consolidada. 

Otro ámbito específico, objeto de agu
das polémicas en clave ambiental, es el 
representado por los "campos de golf" 
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y los "puertos deportivos". Ambos, sec
tores con gran atractividad para un tu
rismo de élite, y con un nivel de gasto 
superior a la media actual de nuestro flu
jo turístico. Su realidad actual es, ade
más, muy desigual. 

Así, mientras los actuales campos de 
golf apenas sí pueden atender la de
manda interna y una débil demanda tu
rística, los sectores más "conservacio
nistas" cuestionan al interés estratégi
co turístico de tales instalaciones, po
niendo en cuestión su impacto, su
puestamente negativo, sobre el territo
rio y sus recursos (consumos de agua, 
extensividad territorial, afectación a la 
biodiversidad, etc.). El desarrollo de una 
norma, rigurosa en los aspectos am
bientales y limitativa del posible creci
miento desordenado de la oferta, tal y 
como se viene apuntando, podría ser 
una salida de equilibrio a los intereses 
en presencia. 

Los puertos deportivos, con una oferta 
aceptable en la actualidad (8 puertos es
pecializados y, al menos, otros 6 en con
diciones operativas), resultan insufi
cientes para la creciente demanda in
ternacional y la posición estratégica del 
Archipiélago. El debate, centrado sobre 
la intensificación expansiva o la con
centración reductiva en la línea de cos
ta, podría resolverse, a través de una es
trategia polivalente, en un reposiciona
miento económico-funcional de los ac
tuales puertos pesqueros. 

La situación de explotación y uso de la 
multiplicidad de los disponibles es, co
mo mínimo, cuestionable. La contracción 
rápida de la actividad pesquera y el cier
to "gigantismo" que presidió la acción in
versora pública en décadas preceden
tes, proyecta una imagen de abandono 
cuando no de bajo nivel de rentabilidad. 

Una opción "sostenible" para tales 
stocks de capital público, compatible con 
el uso pesquero, sería el convertirlos en 
puertos mixtos, pesquero-deportivos. 
Una opción que tendría, sin duda, fa
vorables efectos socioeconómicos: 

• Mejorar la rentabilidad de tales stocks 
de capital público. 

• Garantizar el mantenimiento y uso in
tensivo de sus deterioradas instala
ciones y servicios. 

• Otorgar un complemento útil a las ca
da día más reducidas rentas pesqueras. 

• Actividad, con ofertas de "baja inten
sidad", en áreas o zonas de Munici
pios con niveles de rentas medios o 
bajos. 

Tal opción exigiría, sin duda, un com
promiso institucional y social de los Mu
nicipios afectados, al objeto de no con
vertir esta optimización de sus puertos 
en una "puerta falsa" para la expansión 
constructiva que colmate las costas. 

En cualquier caso, son dos opciones ofe
rentes que, si se quiere diversificar nues
tra capacidad turística y competir ren
tablemente con otros destinos, debe ser 
asumida con decisión, eficacia y pron
titud sin, por ello, situarnos al margen de 
la estrategia turismo-medioambiente. 

Nuevas y viejas ofertas, alternativas o 
complementarias, deben resituarse en 
un contexto racional y riguroso de la ca
pacidad expansiva y de crecimiento de 
los flujos turísticos en el inmediato fu
turo. Más aún, ponderar, con las ac
tuales cifras del gasto turístico prome
dio en Canarias (con tendencia a la ba
ja), la capacidad real de la oferta pree
xistente y la atractividad de una nueva 
oferta que, sin incidir en los "nichos" ac
tuales, pueda activar flujos selectos de 
turismo especializado. 
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C) La estructura sectorizada 

Pero, sin duda, las aproximaciones 
cuantitativas y valorativas desarrolladas, 
aún siendo significativas, no resultan su
ficientemente expresivas de la diversi
dad sectorial. 

Por ello, desarrollamos a continuación 
un breve esbozo de los principales sec
tores que integran el actual sistema tu
rístico isleño, con especial atención, por 
su carácter troncal, al alojativo. 

C. 1) El sector alojativo 

Una de las piezas centrales de un sis
tema turístico lo constituye, sin duda, la 
oferta alojativa. Sin embargo, es nece
sario ponderar, desde un primer mo
mento, la diversidad de calidad oferen
te que ésta presenta. 

Así, la oferta alojativa canaria puede de
sagregarse en, al menos, siete grandes 
"núcleos": 

1. La oferta hotelera, vertebrada por ca
tegorías (una a cinco estrellas, más 
el Gran Lujo). 

2. La oferta conocida como parahotele
ra o extrahotelera (una a cuatro lla
ves). 

3. La oferta hostelera, intregada por Ca
sas de Huéspedes y Residencias o 
Fondas. 

4. La oferta bajo régimen de "time 
sharing". 

5. La oferta de campings y campa
mentos. 

6. La oferta de turismo rural. 
7. La oferta no reglada o alegal. 

Sin olvidar, por supuesto, el sistema re
sidencial alojativo y el uso de casas o 
viviendas familiares, en régimen de ce
sión parental o amical. 

.. 

Intentaremos, en el caso que los datos 
disponibles nos lo permitan, ponderar el 
alcance y estructuras de cada uno de 
estos "núcleos" oferentes. 

C. 1. 1) La oferta hotelera 

Según los datos aportados por la Fe
deración Española de Hoteles (FEH), en 
1995, la oferta alojativa hotelera en nú
mero de camas se estructuraba con
forme a la Tabla 11.9. Destaca, sin du
da, el peso hegemónico en la misma de 
los Hoteles de 3 y 4 estrellas (34'6% y 
33'2%, respectivamente), seguida por 
los hostales y pensiones(14'03%), ho
teles de 1 y 2 estrellas (4'3% y 10'1%), 
situándose en el último lugar los Hote
les de 5 estrellas y Gran Lujo (3'8%). 

El Informe de Coyuntura del Consejo Ase
sor del Turismo Español, para 1996, nos 
ofrece una sinopsis del sector alojativo ho
telero que reflejamos, asimismo, en la Ta
bla 11.9. Sus datos son la confirmación, 
ampliada, de las cifras de la FEH. 

Su crecimiento, en la década 1983-
1993, será de un 17'24%, con un im
portante repunte en 1995, al ponerse en 
oferta 223 nuevos hoteles (+4% sobre 
1994). La oferta hotelera española re
presenta, en la actualidad, un 5'4% del 
total de la oferta mundial, sólo supera
da por los EE.UU. (24'4%), Italia 
(7'6%), Alemania (6%) y similar a la de 
Francia (5'2%). 

De otra parte, como se pone de relie
ve en la Tabla 11.10, España cubre el 
12'22% de la UE-15, siendo sólo su
perada por Alemania (16'03%), Italia 
(20'90%) y Francia (14'51%). 

Según los datos disponibles, frente 
a una facturación hotelera mundial 
de 35 billones de ptas. para 1996, 
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Participación en PIB español 1'4% 

N° de viajeros alojados (millones) 38'0 37'5 +1'35 

Indice de ocupación 57'8% 58'4% -1 '35 

DATOS DEL SECTOR 

Total establecimientos 13,824 *10.148 

5 estrellas/Gran lujo 64 65 -1'53 

4 estrellas 659 657 +0'30 

3 estrellas 1.835 1.804 +1'69 

2 estrellas 1.578 1.574 +0'25 

1 estrella 1.380 1.392 -0'86 

Hostales/pensiones 8.308 *4.656 

Número de habitaciones 601.505 

Dobles 89% 

Individuales 11% 

Plazas individuales 1.137.036 *1.074.120 

Fuente: S.GJ, INE y FEH. Elaboración propia. * Los datos no incluyen la oferta total de hostales y pensiones, sino la de hostales. Según los datos de 1994. el número de 
pensiones y hostales fue de 7. 158 establecimientos. Dicho dato afecta, lógicamente, tanto al número de habitaciones como al total de plazas ofertadas. Para 1994, los 
datos disponibles nos indican que la distribución fue la siguiente: 585.696 habitaciones y 1.332. 350 plazas o camas 

la industria española, según la Con
sultora DBK, superó el billón en ese 
mismo ejercicio (en 1995 se situó en 
988.000 millones de ptas.). 0, lo que es 
lo mismo, la actividad hotelera españo
la facturó el 2"85% del total mundial. 

Un sector hotelero que incorpora a unos 
150.000 asalariados y a una cifra in
determinada, aunque muy superior, de 
propietarios autónomos y sus "apoyos 
familiares" (en especial, en los hosta
les, residencias de huéspedes y Hote
les de 1 y 2 estrellas). 

En tal contexto estatal, ¿cuál es el "pe
so" real del sector hotelero isleño? 

En primer lugar, refleja una posición de
sigual según Islas y zonas turísticas, 
en función de la tipología que ha pri
mado en la fase intensiva de cons
trucciones alojativas, en las tres dé
cadas precedentes. 

En segundo lugar, con una evolución 
muy atemperada, aunque no siempre 
coincidente, con el ritmo de la de
manda. Un tercer factor significativo lo 

• 
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Bélgica 85 88 89 93 86 108 +21'29 

Dinamarca 71 71 79 85 93 (1992)96 +26'04 

Alemania 1.186 1.209 1.169 1.191 1.311 1.323 +10'35 

Grecia 318 348 375 424 459 500 +36'40 

España 835 843 895 919 972 1.009 + 17'24 

Francia 949 975 1.014 1.082 1.102 (1992)1.1 98 +20'78 

Irlanda 45 43 44 45 48 54 + 16'66 

Italia 1.586 1.617 1.647 1.670 1.708 1.725 +8'05 

Luxemburgo 

Holanda 102 108 109 113 133 +23'30 

Portugal 127 131 150 168 189 199 +36'18 

Reino Unido 958 971 

Austria 656 654 650 657 654 651 -0'76 

Finlandia 66 73 78 84 97 123 +46'34 

Noruega 97 104 105 117 123 +21'13 

Suecia 107 130 151 156 169 163 +34'35 

Fuente: EUROSTAT Anuario'95. Elaboración propia. 

es, sin lugar a dudas, el elevado índi- La Tabla 11 .11 , nos ofrece una visión de 
ce de obsolescencia de la planta alo- conjunto sobre la evolución de los prin-
jativa, reflejado en ese 58'4% de plan- cipales "hitos" en la dinámica del sec-
ta edificada antes de 1975, superior a tor, al mismo tiempo que nos permite 
la media española (53%) y sólo por de- ponderar, en sus justos términos, la es-
bajo de Baleares y Cataluña, con un tructura interna de la oferta. 
sistema hotelero más tradicional pero, 
sin embargo, más sometido a procesos Se verifica, pues, un reajuste a la baja 
de reposición y conservación que en el en la oferta hotelera, con reducción de 
caso isleño. Finalmente, los altos "cos- tados sus principales indicadores, con la 
tes fijos" de explotación y "costes de única excepción del crecimiento de la 
personal" en la hostería canaria, que oferta en el segmento de hoteles de cin-
le sitúan en el primer lugar del ranking co y cuatro estrellas (28 '57% Y 37'07%, 
español. respectivamente). En el cómputo total de 
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establecimientos se experimenta una 
significativa reducción (-9'24%), al igual 
que en el resto de la oferta hotelera y 
hostales (éste último, con un -54'62%). 

Sin embargo, un reducido reajuste en 
la oferta de plazas en el período 1989-
1993 ha posibilitado un mejor equilibrio 
operativo y de rentabilidad. Sin duda, los 
efectos de la "recesión" coyuntural de 
la fase 1989-1993, tiene mucho que ver 
con la minoración del número de aloja
dos (-18 '41 %) Y el propio reajuste ofe
rente del sector (-2'46% de reducción 
de las plazas). 

Tal situación ha forzado un proceso de 
cambios y adaptaciones en el sector ho
telero, tanto impulsados por el rápido 
crecimiento y competitividad de la ofer
ta extrahotelera interna, como por la ace
rada competencia, vía precios, de los 
destinos competitivos del resto del Es
tado (en especial, Baleares) y del Me
diterráneo. Un duro reajuste en los pre
cios y un lento cambio en las fórmulas 
de gestión, simultánea a la presionante 
irrupción de las grandes Cadenas es
pañolas y algunas extranjeras, nos pre
senta un panorama pleno de incer
tidumbres para el núcleo de pequeños 
y medianos hoteleros independientes. 
Una tendencia fluctuante en el ajuste 
oferente que se refleja en las 111 .152 

1985 346 10 56 

1989 324 10 69 

1993 314 14 89 

Fuente: INE. IET Y ser Elaboración propia. 

95 

103 

89 

plazas de 1995 y su reducción hasta las 
108.714 (1996), que pone de relieve, sin 
duda, la mejora sustancial de la ocupa
ción hotelera en el período 1994-1995 
(+8'54% Y +2'04%, respectivamente), 
frente a una leve reducción del índice de 
ocupación en 1996. 

La fuerte apuesta expansiva del holding 
RIU-TUI, ocupando el tradicional puesto 
hegemónico de Sol-Meliá, y el interés por 
el mercado canario de algunos grandes 
operadores internacionales, abre una eta
pa que, sin duda, modificará en profun
didad el actual "mapa" hotelero isleño. 

C. 1.2) La oferta alojativa extrahotelera 

Las particularidades del surgimiento, ca
si "ex novo", del modelo turístico isleño, 
favorecida por la frustración del "embrión" 
turístico del s.xIX y primer tercio del ac
tual, juntamente al modelo estratégico al
tamente especulativo que le propulsará, 
configuran una oferta expansiva que ca
recerá de los atributos propios de la tra
dición empresarial hotelera de Baleares 
y Cataluña, por sólo citar las dos expe
riencias más sólidas de un turismo con 
fuerte arraigo y tradición empresarial. 

La conjunción de la presión de la deman
da, inducida por los TI.OO. europeos, y la 
estrategia de desarrollismo diseñada en 
el Plan de Estabilización, actuarán como 

57 66 108 74.721 2.014.074 

55 25 62 86.870 3.233.615 

47 18 49 84.726 2.638.056 
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estímulos complementarios al crecimiento 
y rápida hegemonía, en el ámbito ofe
rente, de la inicialmente caracterizada co
mo "oferta parahotelera", tipificada como 
"extrahotelera" en la presente década. 

La oferta de apartamentos, surgida del 
feroz proceso urbanizador de la segun
da mitad de los sesenta y que extiende 
sus efectos hasta bien avanzada la dé
cada precedente, marcará la "diferen
cialidad" alojativa en el contexto de la 
oferta turística española. 

La Tabla 11.12, refleja la evolución de 
la oferta extrahotelera canaria, una vez 
superada, en la segunda mitad de los 
setenta, el volumen de plazas ofertadas 
por el sector hotelero. 

Una manifiesta contradicción estadís
tica que nos vuelve a situar, como ya 

tuvimos ocasión de señalar al comien
zo de este Documento, ante la dificul
tad para afrontar un análisis con fuen
tes de tal naturaleza. Por el cambio me
todológico introducido y por la mayor ra
cionalidad de los datos, utilizamos co
mo referente los datos aportados por el 
ISTAC, no sin manifestar nuestra per
plejidad por la ausencia de contraste me
todológico e informativo entre dos enti
dades estadísticas públicas. 

La rápida expansión de la oferta extra
hotelera en este período, sólo frenada a 
partir de 1991, en plena fase álgida de los 
efectos de la recesión económica mun
dial, nos sitúa ante un sector "ameba" por 
su enorme elasticidad para adaptarse a 
los ajustes sectoriales, de una parte, o pa
ra emerger o sumergirse, según los cam
bios de la demanda así lo aconsejen. 

AÑOS fstableQimienms Plazas % Incrementos 

INE (1) ISTAC (2) (1) (2) 

1984 36.241 106.500 106.500 

1987 38.247 109.239 159.041 2'5 33'0 

1988 40.670 124.884 202.133 12'5 21'3 

1989 40.829 125.442 225.144 0'4 10'2 

1990 42.932 132.924 245.640 5'6 8'3 

1991 43.429 133.989 255.639 0'7 3'9 

1992 43.644 134.716 224.654 5'4 -13'9 

1993 46.381 162.268 223.825 16'9 -0'3 

1994 50.556 174.770 213.608 7'1 -4'7 

1995 51.700 119.386 208.495 -46'3 -2'4 

Fuente: INE/ISTAC. Elaboración propia . 
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Un sector con importantes déficits de 
gestión y calidad en la oferta, excepción 
hecha de los "complejos" agrupados que 
desde finales de la pasada década y, en 
especial, durante la presente, están de
sarrollando procesos de transformación 
a sistemas de gestión integrada (apar
tahoteles) o de preparación para adap
tarse a los requisitos de la LOT, en ma
teria de "unidad de explotación". Un pro
ceso que reduce, desde 1990, el número 
de "complejos" de apartamentos en ges
tión integrada, pasándose de los 1.730 
de 1991 a los 1.701 de 1993. 

C.2) El sector de la restauración 

En 1996, la realidad estatal del sector 
se reflejaba en un total aproximado a los 
290.000 restaurantes, bares y cafeterías 
cuya participación en el PIB es del 6'1%, 
su nivel de facturación anual se sitúa en 
torno a los 8 '3 billones de ptas. y da tra
bajo, directo e indirecto, a casi un millón 
de personas. 

Un sector, pues, con un "peso específi
co" indudable en el ámbito de los servi
cios, aunque con desigual incidencia en 
las áreas y actividades turísticas. 

En el caso específico de Canarias, las 
cifras disponibles para 1993 nos infor
man de la existencia de 14.358 esta
blecimientos (ISTAC), aunque la cifra de 
restaurantes que nos ofrece eIINE, pa
ra 1994, refleja un total de 4.654 esta
blecimientos y una oferta de 354.381 pla
zas que, respecto a los datos de 1989, 
representa un 18'39% y 32'11% de in
crementos, respectivamente. 

La mayoría de los establecimientos cen
sados son, especialmente, bares de pe
queña entidad empresarial desplegados 
por toda la geografía insular que, en un 
reducido porcentaje, se ubican en los nú
cleos y áreas turísticas. Su crecimiento 

en tales áreas, se ve minorado por la 
creciente oferta de servicios propios en 
Hoteles y Complejos extrahoteleros, de 
una parte, y por la escasa entidad del gas
to turístico, en destino, que fluye hacia es
tas ofertas, de otra. Un reflejo estadísti
co de su evolución en nuestra Comuni
dad Autónoma se contiene en la Tabla 
11.13, según los datos disponibles. 

Se trata, esencialmente, de un consu
mo mayoritariamente local que, en al
gunas ocasiones, es utilizado por turis
tas aislados o en excursiones con rutas 
programadas. 

A nivel general del Estado experimenta 
una situación de estancamiento, cuan
do no de retroceso. En 1996, sus bene
ficios promedios se situaron en un -1 %, 
siendo un sector con gran "circulación" 
de propietarios o arrendadores, al re
presentar, en muchas zonas, un nicho de 
actividad excesivamente "saturado", aun
que atractivo para pequeños ahorrado
res o desempleados de larga duración. 

C.3) El transporte turístico 

Incluimos en este epígrafe al sector del 
transporte no regular, habitualmente ti
pificado como "discrecional" que abar
ca, básicamente, tres actividades v(n
culadas al sistema turístico: 

1. El transporte discrecional de guaguas 
(transfers turísticos y excursiones). 

2. Los taxis y autoturismos, en áreas o 
zonas turísticas. 

3. Las empresas de "rent a car" o de al
quiler de vehículos, con y sin con
ductor. 

El crecimiento del parque de vehículos 
destinados a usos turísticos, aún insufi
cientemente cuantificado, constituye un 
ámbito de actividad que refleja un alto gra
do de minifundismo empresarial (guaguas 

.. 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

3



AÑOS Restaurantes 

Numero Plazas 

1982 1.987 128.916 

1983 2.175 139.729 

1984 2.214 137.747 

1985 2.302 152.094 

1988 3.645 

1989 3.798 240.557 

1990 3.922 249.582 

1991 4.377 275888 

1992 4.381 275.938 

1993 4.538 

1994 4.654 354.381 

1995 4.695 

Fuente: INEIISTAC. Elaboración propia. 

y taxis) y fuerte proceso de concentra
ción-internacionalización (rent a car). 

Su gran dependencia del flujo turístico y 
el alto grado de saturación que experi
menta en algunas de sus modalidades 
(v.g.: los autoturismos), le convierten en 
un ámbito favorecedor del trabajador au
tónomo o del pequeño emprendedor en 
la oferta discrecional. 

La Tabla 11.14, refleja la evolución esta
dística del parque de vehículos y su dis
tribución global, aunque no se disponen 
de la totalidad de los indicadores y datos. 

Paralelamente al "explosivo" crecimien
to del parque de turismos de uso priva
do (+ 379'96%), destaca el significativo 
incremento del las guaguas (+30'53%) 

Número PI~as Número 

524 23.983 

545 26.735 

575 27.770 

579 27.697 

665 7.861 12.171 

742 7.883 12.423 

812 8.752 13.486 

817 8.803 13.997 

839 8.984 14.204 

842 8.931 14.356 

834 9.132 14.620 

837 9.242 14.774 

y del "rent a car" (+30'03%), mante
niendo una situación de ligero incre
mento el parque de servicio público y au
toturismos. La reducción de activos en 
el segmento conocido como "gran tu
rismo" (-22'66%), es el lógico resultado 
de una masificación de la demanda tu
rística y de la expansión del "rent a car". 

De otra parte, el servicio discrecional de 
guaguas se trata de un sector afectado 
por un fuerte índice de minifundismo e 
inestabilidad empresarial que, a pesar de 
ello y por efecto del crecimiento turísti
co, mejora sus resultados en el período 
1980-1984 (un 14'63% más de vehícu
los y un 15'08% en las plazas ofertadas). 

En cuanto a la estructura empresarial, 
los datos correspondientes a 1980, 
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reflejan una realidad caracteriza por la 
hegemonía de quienes poseen menos 
de cinco vehículos (88'27%), seguidos 
por los que disponen de un parque en
tre cinco y cuarenta vehículos (10'68%). 
En 1984, con una reducción del núme
ro de empresas (-12'41%), baja ligera
mente el número de las que poseen me
nos de cinco guaguas (81 '88%) Y se in
crementa el segundo tramo (16'92%). 

En los últimos años, a pesar del proce
so lento y contradictorio de concentración 
empresarial, no ha mejorado la rentabi
lidad ni la estabilidad del sector discre
cional, con importantes procesos de cri
sis en algunas de las grandes empresas. 

Sólo el negocio del "rent a car", con el 
atractivo complementario de los tráficos 
de vehículos usados entre Canarias-Pe
nínsula, se mantiene pujante y con al
tos índices de rentabilidad. 

Los autotaxis y autoturismos experimen
tan, sin embargo, un estancamiento y 

1974 2.775 155.679 

1980 3.183 289.167 

1983 3.305 335.749 

1985 2.961 343.061 

1987 3.291 410.785 

1989 3.519 481.834 

1991 3.675 523.751 

1992 3.758 545.559 

1993 3.814 562.174 

1994 3.995 591.046 

bajo nivel de rentabilidad, a pesar de 
los procesos de agrupamiento asocia
tivo para obtener mejores rendimientos 
en los costes fijos y combustible. Un 
sector, además, fuertemente vinculado 
a las dinámicas de las Corporaciones 
Locales quiénes, competencialmente, 
pueden modificar las licencias en sus 
ámbitos territoriales. 

C.4) Las agencias de viajes 

Es en este sector clave en la interme
diación turística, en el que se presen
tan, al menos, tres posicionamientos 
empresariales. 

636.491 

De una parte, las Agencias mayoristas 
que actúan en sinergia de Cadena, bien 
como Sucursales o Franquicias. 

De otra, las Agencias minoristas que cu
bren, esencialmente, el ámbito local y los 
servicios concertados por los Tourope
radores y mayoristas. Finalmente, las 

15.284 5.026 1.072 47.556 

669.173 15.676 5.185 992 50.109 

688.601 15.843 5.239 911 54.122 

711.082 16.195 5.363 829 67.972 

Fuente: INEIISTAC. Elaboración propia. (') El parámetro "servicio privado". hace referencia a la totalidad del parque móvil, incluido los "turismos", con la exclusión del parque de "uso público" . 
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Cadenas de Agencias que tienen sus 
Centros operativos en Madrid, Barcelo
na y Baleares y que, lógicamente, fun
cionan según economías de escala y las 
específicas estrategias generales de sus 
Centrales. 

Partiendo desde posiciones poco signifi
cativas en el contexto español (un 6'27%, 
en 1984) adquiere desde finales de la pa
sada década un proceso de rápida y es
pectacular expansión. La Tabla 11.15 lo 
refleja con notoriedad. 

Sin olvidar, lógicamente, la importante in
cidencia en la dinámica del sector de las 
alianzas estratégicas o procesos de ab
sorción que, al igual que en otros secto
res, afectan de forma relevante a éste. 

Una realidad que se acomoda, con un 
mejor posicionamiento a las dimen
siones del subsector estatal que, a fi
nales de 1996, contaba con 5.810 pun
tos de venta, lo que supone que el nú
mero de agencias ha crecido, respec
to a 1995, un 9'2%. De ellas, un 37'1% 
son de tipo mayorista-minorista (271 
centrales y 1.887 sucursales), mientras 
que un 62'9% (2.324 centrales y 1.328 

1982 

1984 

1985 

1989 3 

1993 4 

1994 3 

Fuente: INEIISTAC. Elaboración propia . 

.. 

2 

2 

4 

7 

8 

sucursales) corresponden al segmen
to minorista. 

Seis CC.AA. (Madrid, Cataluña, Anda
lucía, Valencia, Canarias y Baleares), en 
coincidencia con el "mapa autonómico" 
hegemónico en el sistema turístico es
pañol, concentran el 82'1 % sobre el to
tal de Agencias, ubicándose en sus te
rritorios las 2.132 casas centrales. De 
ellas, sólo un 30'3% poseen sucursales, 
con un peso determinante de Madrid, 
Cataluña y Baleares. 

Sus niveles de rentabilidad, a pesar de 
un incremento del 6% en el volumen de 
ventas, sigue manteniendo una atonía 
cuando no un simple retroceso. En es
pecial, en el sector minorista emisor, da
da la inestabilidad comercial, la gran 
competencia y los reducidos márgenes 
del negocio. Sin duda, los procesos de 
integración vertical entre Cías. Aéreas, 
con mayoristas que cuentan con su pro
pia red de agencias (v.g: Air Europa-Hal
cón; Spanair-Marsans,etc.) y las cre
cientes alianzas estratégicas lideradas 
por los grandes Operadores turísticos in
ternacionales, constriñen el ámbito de la 
actividad y sitúa a muchas empresas en 

49 99 149 

62 191 255 

69 194 265 

205 332 544 

219 319 549 

178 293 482 
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una delicada tesitura. Una situación si
milar que afecta tanto a las minoristas 
emisoras como a las receptivas, a pe
sar de los incrementos en las entradas 
de turistas extranjeros durante 1996. 

Serán, pues, las mayoristas "puras", in
tegradas en 1996 por un total de 123 
empresas (con 224 delegaciones), las 
que mejores perspectivas tienen en su 
rentabilidad. Un incremento de factura
ción del 9%, en función del crecimien
to del flujo turístico y de su mejor posi
cionamiento "estratégico", le permiten 
recomponer sus debilitados ratios de 
rentabilidad de ejercicios precedentes. 

El sector receptivo ha funcionado, en 
general, en torno a una doble estrate
gia. En un caso, centrada en una au
téntica "guerra de precios", en oca
siones por debajo de los umbrales de 
los costes de explotación. Otra, con la 
proliferación de las denominadas "ofer
ta de última hora", para dar salida a las 
plazas no vendidas hacia determina
dos destinos. En ambos supuestos, de
bilitando la imagen y crédito del ne
gocio turístico, al aparecer como un 
sector "en rebajas". 

Los mayoristas extranjeros, sin duda, 
han sido los más beneficiados al 
aprovechar el efecto abaratador para 
sus pagos en divisas, al mantenerse, 
en general, la fortaleza de nuestra mo
neda. Sus bien diseñadas "economías 
de escala", la disponibilidad de infor
mación estratégica y la disgregación de 
la oferta les permite, sin duda, ejercer 
una función "directriz" en la dinámica 
del mercado turístico español, en ge
neral, y canario, muy especialmente. 

El sector, sin duda, seguirá experi
mentado procesos de reajuste e inte
gración, horizontal y vertical, que en un 

corto espacio de tiempo volverá a re
componer su actual panorama. 

11.5.4. Los cambios estratégicos en 
el sistema turístico 

Lo que indicábamos en el apartado pre
cedente, centrado en el ámbito estra
tégico de la comercialización mayoris
ta- minorista, se produce, asimismo, en 
todos los ámbitos del negocio turístico. 

Así, en el ámbito alojativo, en general, 
y en el hotelero, de forma muy llama
tiva, se están librando auténticas "ba
tallas estratégicas" por el control de la 
oferta mundial y española. 

Las reiteradas reuniones y manifesta
ciones de relevantes empresarios ho
teleros españoles, con expresiones ta
les como que" el turismo español ne
cesita unir sus esfuerzos", "que la com
petencia crecerá muchísimo en todo el 
mundo", o que "la revolución de las ofer
tas salvajes continuará", etc. dejan tras
lucir que en los staft de las Grandes Ca
denas y Grupos operativos, españoles 
e internacionales, se están afilando las 
armas y definiendo aliados/oponentes 
en las batallas por el control del mer
cado, en general, y de sus nuevos "ni
chos" de la demanda, en particular. 

y es que, a pesar del "optimismo" ge
neralizado de las cifras proyectivas de 
la OMT, cambian los escenarios re
ceptivos y se reajustan los mecanismos 
de flujos con mayor capacidad de cre
cimiento tendencial. 

Las grandes Cadenas españolas así lo 
perciben y, en esta "sensibilidad", 
coinciden con los movimientos estra
tégicos y tácticos de los grandes G ru
pos mundiales. 
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Así, nadie ignora -y si lo hace, es se
guro perdedor- que las diez mayores 
Cadenas internacionales ya controlan el 
587% de las habitaciones de estable
cimientos afiliados a Cadenas en todo el 
mundo y que el ciclo de "megacompras" 
y OPAS no ha hecho más que empezar. 

La "señal" de salida la disparó, en 1994, 
la compra por ITT-Sheraton de la Ca
dena CIGA y la venta por Air France de 
la Cadena subsidiada, "Meridien", al 
Grupo británico "Forte". Dos agresivos 
movimientos financieros y bursátiles 
respondieron, a partir de 1995, a tales 
cambios. 

En 1995, la OPA hostil del Grupo britá
nico "Granada", en la bolsa londinense, 
absorbe al poderoso Grupo "Forte" por 
un desembolso de 875.000 millones de 
ptas. El exitoso ejemplo precedente se 
repetirá, en enero de este año, con la 
OPA del Grupo "Hilton" sobre "ITT-She
raton" en la otra orilla del Atlántico. Una 
fabulosa operación, por valor de 910.000 
millones de ptas., activa todas las alar
mas en el negocio turístico americano 
y occidental. 

¿Qué vendrá después? Es una incóg
nita, aunque se producen significativos 
movimientos defensivos-ofensivos en to
das las latitudes. Las alianzas estraté
gicas no dejan de consolidarse, am
pliarse e integrarse cada día más. 

Y, por supuesto, no sólo en la órbita de 
la oferta alojativa,con la agresiva ac
tuación de las Grandes Cadenas inter
nacionales. También en el complejo 
marco de la comercialización, los gran
des Touroperadores de la U.E. han ini
ciado, en Hannover, los primeros con
tactos para reforzar su control estraté
gico del mercado comunitario y, por su
puesto, para replantearse, en conjunto, 
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la expansión hacia los nuevos escena
rios del crecimiento tendencial de las 
dos próximas décadas. El ejemplo de 
TUI y del Grupo británico "Tomas Co
ok", aliado en 1995 con la "American Au
tomobile Association" (USA), contando 
con el precedente de la fusión, en 1994, 
entre " Carlson" (USA) y Wagonlit 
(Francia), con las bendiciones del Ope
rador "Accor", son sólo algunos ejem
plos que, desde España, se plantea el 
"Corte Inglés" y algunas Cías. Aéreas y 
Agencias mayoristas. 

Es, sin duda, el tiempo de las "globali
zaciones" estratégicas y "canibalizacio
nes" competitivas. Y es que un negocio 
que se ha convertido en el primer ge
nerador parcial del PIS mundial no es un 
asunto marginal en la compleja lucha por 
la hegemonía y control de los mercados. 

Los EE.UU., con un 80% de hoteles ya 
afiliados o absorbidos por las grandes 
Cadenas, marca, sin duda, el camino. 
Europa, con sólo un 25% de vincula
ciones estratégicas, es el objetivo prio
ritario del poderoso "lobby" hotelero y tu
rístico americano. 

España, con apenas un 18 '5% de vin
culaciones a Cadenas, en 1996, no se 
podrá quedar al margen, dado su "pe
so específico" en el turismo receptivo 
mundial. Más aún, cuando el turismo 
emisor mundial marca algunas tenden
cias significativas. Entre otras, el creci
miento continuado de la emisión de via
jeros-turistas desde los EE.UU. y Japón 
hacia Europa y el resto del mundo, en 
un proceso sostenido de crecimiento 
desde 1980 hasta la actualidad. 

Japón, con un 107%, seguido del R.U. 
con el 6'4%, Francia con el 5'9%, los 
EE.UU. con el 5'6% y, a cierta distan
cia, el 3'2% de Alemania, constituyen un 
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escenario que, con escasas variaciones, 
se proyectará, al menos, hasta finales 
del la primera década del s.XXI. 

El camino hacia la expansión estraté
gica internacional lo están marcando, 
desde el ámbito europeo, dos Cadenas 
importantes. 

De una parte, la cuarta cadena mundial, 
la francesa ACCOR, continúa su proce
so expansivo, tanto a través de alianzas 
estratégicas (v.g.: con la Cadena espa
ñola "NH Hoteles", para promocionar el 
producto "Ibis") y con algunos grupos de 
EE.UU., pero con un planteamiento de 
implantación pautada y basada en el cos
te del suelo y las creativas "fórmulas" de 
ofertas hoteleras (v.g.: los denominados 
"Fórmula uno" u Hoteles sin estrellas). 

De otra, la primera Cadena Hotelera es
pañola, Sol-Meliá, continúa, aparente
mente en solitario, su expansión inter
nacional que le convierte en un podero
so grupo en el negocio turístico mundial 
(una presencia en 23 países con 212 ho
teles y una oferta de 50.485 habitacio
nes), cuenta con la previsión de sumar, 
al menos, 14 nuevos hoteles durante es
te ejercicio (un crecimiento especialmente 
centrado en dos ámbitos altamente com
petitivos: Caribe y Centroamérica, de una 
parte, Túnez e Israel, de la otra). 

Un crecimiento que, de no truncarse, le 
aproxima a la oferta de plazas de dos 
grandes Grupos americanos (Carlson 
Hospitality y Hyatt Hotels), pero a mucha 
distancia de los "monstruos" del sector. 

En un segundo "núcleo" expansivo nos 
encontramos con un planteamiento di
ferenciado. El Grupo RIU apuesta, ac
tualmente, más por una reconducción 
estratégica, similar a la desarrollada por 
el segundo operador mundial, "Holiday 

Inn", en el sentido de controlar no sólo 
la gestión sino, en la medida que le sea 
factible, la imagen de marca y la pro
piedad de los establecimientos. 

Las sinergias derivadas de agrupacio
nes standards por "marcas" y el riguro
so control de la calidad en la oferta, se 
completa con una apuesta por integrar, 
vía accionarial, al poderoso holding ale
mán de la TUI (49%). Una opción que 
le cubre los riesgos por la vía de la ofer
ta-demanda, sin obligarle a una estra
tegia competitiva vía precios, al mismo 
tiempo que le otorga una gran capaci
dad de autofinanciación para un creci
miento rápido. 

Un grupo que ha centrado gran parte de 
su apuesta española en Canarias, con 
una enorme inversión en estos últimos 
años y, un total de 27 establecimientos, 
de los cuáles 23 se ubican en las Islas 
orientales (Gran Canaria, Lanzarote y 
Fuerteventura), ocupando la posición he
gemónica que, hasta la última década, 
mantenía la Cadena Sol-Meliá (10 es
tablecimientos, en la actualidad). 

La Tabla 11.16, refleja, según los datos 
disponibles, las presencias y tipología de 
las Cadenas Hoteleras en nuestra Co
munidad Autónoma. 

Puestos en relación estos datos con la 
composición de la estructura hotelera 
presente en las diferentes Islas, se ha
ce necesario desarrollar, con urgencia, 
una reflexión en el seno de los hotele
ros independientes y, en general, entre 
todo el sector bajo control accionarial es
pañol al objeto de diseñar, en común, 
una "Estrategia hotelera canaria" con ca
pacidad de afrontar, con realismo y ri
gor, los cambios que se están produ
ciendo en el panorama español, euro
peo e internacional. 
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Alltours Barlovento Club Hotel.(2¡ 225 H 10 Hoteles OasIs Moreque.(i) 171 
Albatros.(2) 315 Gran Tlnerfe.(1) 379 
Hlbiscos (1) 297 Las Palmeras (1) 522 
La Paz.(4) 90 Conquistador. (1) 516 

~i~~~~ ~~: ~i~~:~6 :1\2d¡ 
130 
100 

OasIs Paralso.(i) 571 

Sun Club.(2) 140 Tenerife Playa (1) 337 
San Felipe.(1) 260 
Lanzarote Prlncess. (5) 410 

Balesa Tour 92 Timanfaya Palace (5) 
68 
92 

Hesperia ~~~it~ID~~~~a(w 265 50 
159 186 
181 Park Hotel Troya (1) 354 

Barceló 491 HIH Santa Catallna.(2) 206 
406 Parque.(2) 119 
442 
397 Hoteles MM Dalla(1~ 

Magec 1) 

Beatrrz 
Magec ark.(lI 

Hotetur Lanzarote. Bay. (5) 200 
Pu.erto Talche.(5) 238 
Tarche (5) 81 

Hovlma Aptos Altamira (1) 245 
HA Club Atlantis(1) 255 

Cadena H Asturiana Compostela Beach (1! 230 HA. La Prnta.(1) 229 
Aptos Los Geranios (1 ) 156 
H A Panorama (1) 174 

Caledonia (Yumal Nautlco (1) H A Santa Marra.(1l 174 
Udaiia Park (1) 93 H A Villa Mar(1) 100 
Caledonia (1) 256 
Dunas Club {2¡ ~ 30 

Iberostar Costa Canaria (2) 235 Prl1lCeSa Start.(2) 213 
Lanzarote Park.(S) 307 

Caserío Hotel CaS8f1Q (2) 124 

Catalonia 

Celuisma 

Creatlv 

Dunlmar Tour 

Eden 

Expo Hoteles Sil Anthony (1 ) 72 NH Hoteles Impellal Playa (2) 142 
Medlterranean Palace.(i) 535 
Julio Cesar (1 ¡ 
Cleopatra. (1) 199 Nordotel Orquidea Bahia Feliz (2) 255 
Marco Antonlo.(1) 116 Follas.(2) 79 

5~;~,~ ~1:IZ~;lifd) 224 

G&R Hoteles Kon·HI Club (5) 109 
108 

Las Pitas (2) 66 
Las Gaviotas (5) 96 Playa Flamingo (5) 364 

Revoll.(2) 181 
GH Vacaciones Aptos Tenenfe Sur (1) 187 Tres Vidas (2) 108 

Aptos Cnstlan Sur.(i) 94 
Golf Park. (1) 50 Occidental Oasi:, de Lanzarote.(2) 372 

~:g~I,~;1a(w 280 
Green Oasis Cnstal Beach.(2) 172 226 

Beach Flor. (2) 124 
Castillo Mar (4) 129 Paukner Grupo Luxt Costa Salinas (3) 300 
~~~~~ g~~:~·S~Gb.(4 332 

126 Tab~riente Playa.(3) 292 

Loma Verde Cerro Verde.(S) 224 Bahla Blanca Rock (5) 200 
Costa Mar.(5) 181 

t~n~~~gt~4¿ardens (5) 
120 

Grupo de Hoteles Madrrd Florida Ten~rife (1) 242 
(No es Cadena) Aptos. Flollda(1) Las Agulas.(4) 160 

Aptos. Plaza.(i) Playa dellngles.(2) 189 

• 
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Organización Ella ~~~~~godi ) Hostelena 
El Dorado. (11 

Pi ñero Munllo.(I) 132 

Playa Hoteles Dogos.(I) 237 

Princess Hotels Guayarmlna Princess (1) 514 

i~~~I~~ep~i~2~~~Si~j ) 365 
418 

SUlte Pnncess.(2) 303 
Gran Canaria Prince5s (2) 431 
Jandla Princess (4) 
Lanzarote Princess.(5¡ 

Reverón Andreas.(1) 50 
Oasis Mango. 90 
Reveron. 54 

RIU 26 Rlu Interpalace.(1) 250 
Riu Bonanza.(1) 187 
Riu Canante.(I) 215 

~~~ti~~ ~~:~lg~~: :IWI 
151 
236 

~~:~~~~s Ó~) 230 
36 

Palace Maspalomas (2) 339 

~I~;rn~so (21) 
205 
204 

Palace Me~oneras.(2) 450 
Don Mlguel.(2) 287 

~~r~~iW 513 
145 

Maxorata J4! 240 
CalYPsol ) 245 
FuerteventUía Playa.(4) 300 
Palace Jandia (4) 201 
Palace Tres Islas (4) 385 
Oliva Beach.(4) 410 
Paraiso (5) 248 
Patlo.(5) 75 
Palace Lanzarote (5) 275 
01IvlOa.(5) 110 
Riu Coral 15) 55 
Rlu Monte Cascada (5) 50 

Seaside Los Jameos (2) 530 
Maspalomas Palm Beach.(2) 346 

5~~d~r~~g;~(W 258 
244 

Servatur Green Bech.(2) 232 
Bungalows Monte Rojo (2) 100 
Barbados I y II (1) 68 
Dorado Beach.(2) 195 
Monte Bello.(2) 114 
Puerto Plata.(2j 210 
Puertosol.(2) 87 

Spring Hoteles Bitacora (1) 
Vulcano. (1) 

314 
371 

La Canaria.(2) 240 

11.6. Los precios turísticos y la com
petitividad 

Constituye un lugar común en la com
petitividad turística de los destinos es
pañoles, incluido el canario, el relevan
te papel que las ofertas standard de los 

Sun Gardens Hoteles 404 

481 

Sol Mella Cananas 300 
100 
260 
522 
160 
362 

308 
151 
92 

337 
431 
312 
215 
301 
294 
310 
330 

Sunwlng 11 Sunwing ArgulnegUln (2) 256 
Sunvl/lng Playa OellngI85.12) 250 
St811a POlans Azahara Playa.(1) 69 
Stel!a Poians Mar Ola I y 11 (1,1 90 
Stel~a Polaris Oro Blanco.(1) 119 
Greer Sea ~2) 300 
St811a Polans Koala.(2) 233 

~~~::~ ~or~~I;p~?oS~aO;cL~~sO (fd) 56 
117 

St811a Polafls r,1oflaco.(21 74 
Stella Polarls Whallalia (21 62 

THB 

Tropical Hoteles 

Tryp S.A 183 

Turtcomplex 75 
73 
70 

155 
218 
146 
80 

118 
72 
91 

102 
85 
80 

110 
110 
120 

86 
94 
53 

TT.OO. desempeñan en la orientación de 
los flujos turísticos. 

Por ello, aprovechando los trabajos de
sarrollados por el Instituto de Estudios 
Turísticos, se intentará visualizar la 
evolución, en los últimos años, de las 
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ofertas de destinos altamente competi
tivos. 

¿Qué conclusiones se obtienen del 
análisis de estos datos? 

1) La distribución de paquetes ofertados 
por los TT.OG.: 

• Temporada Invierno 1991-1994 (Ta
bla 11.17) 

Para la media de zonas analizadas, la 
oferta predominante en esta tempora
da se da en los apartamentos (34'25% 
en 1994), seguida de los hoteles de ca
tegoría media alta (28'6%) y los de ca
tegoría media baja (26'53%). En este in
tervalo de tiempo, se produce un in
cremento en la oferta de apartamentos 
y hoteles de inferiores categorías y una 
reducción de los paquetes que incluyen 
hoteles de categorías superiores. 

Canarias, a escasa distancia de Bale
ares, goza de una posición de lideraz
go en casi todas las categorías de ho
tel y apartamentos, a excepción de los 
hoteles de categoría baja, que fueron 
ofertados, en un 31 '2%, en Túnez. Es
te último destino, experimentó, por su 
parte, un notable crecimiento en todas 
las categorías de hoteles en 1994. 

A lo largo del período 91/94, Canarias 
pierde "presencia" en casi todas las 
categorías, principalmente en aquella 
categoría (Hotel A) donde se produjo 
el mayor incremento de los precios. 
Por otro lado, aumenta el número de 
"paquetes" en la categoría baja, un 
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segmento, sin embargo, muy poco sig
nificativo en la oferta veraniega. 

• Temporada Verano 1994-1996 (Ta
bla 11 .18) 

En esta temporada, la oferta principal la 
componen los Hoteles C (categoría me
dia baja), seguidos de los hoteles de ca
tegoría media alta y de los apartamen
tos. El incremento de precios que expe
rimentan en este período las categorías 
superiores (A y B), frente a una reduc
ción de precios de las restantes (C, D y 
Apartamentos), coincide con una dismi
nución en sus correspondientes ofertas. 

Por su parte, Canarias recoge el 25% de 
las ofertas veraniegas en 1996, segui
da muy de cerca por Baleares (23'6%). 
La oferta canaria, absorbe el 37'1 % de 
las ofertas de apartamentos, el 33'5% de 
los "paquetes' de categoría media alta 
y el 22'3% de los de categoría superior. 
En este período, al contrario de lo que 
sucede a nivel general, se reduce la ofer
ta de los apartamentos, beneficiándose 
de ello, principalmente, los hoteles de ca
tegoría alta y media alta. Siendo, preci
samente estas dos últimas categorías, 
las que experimentan un aumento de 
precios, para el mismo período, menor 
que el experimentado para el conjunto 
de zonas receptoras. 

Baleares, posicionada en las categorías 
medias, Túnez y las Islas Griegas, cre
ciendo ambos destinos en todos los sec
tores de la oferta, aparecen como los 
competidores más directos de Canarias, 
para la temporada de verano analizada. 
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Baleares 
I 

36'6 37'7 34'7 25'0 42'7 53'2 46'6 45'6 29'0 33'7 29'6 26'8 8'7 9'0 13'4 15'5 72'9 74'9 77'7 

6'7 2'9 8'6 8'1 4'9 4'1 6'1 3'7 5'8 4'4 8'9 7'2 4'6 0'9 5'3 4'7 1 '6 1'1 2'4 

0'6 1 'O 0'5 0'3 1 '6 1 '3 0'7 0'6 2'7 3'9 3'4 4'0 2'3 2'6 5'3 9'4 2'4 2'4 2'8 2'5 

0'3 0'7 0'5 - 2'0 4'8 1'9 1 '5 1'3 0'8 -

4'6 7'0 5'4 2'8 4'6 5'7 4'3 2'9 7'8 7'6 6'3 5'8 4'1 3'5 8'0 5'4 4'7 4'1 3'1 3'4 

0'4 0'2 4'0 1 '6 0'8 2'4 - 1 '2 0'3 2'0 1 '2 3'2 0'2 -

2'1 1'2 0'6 - 0'1 0'2 -

1 '2 0'2 0'5 0'1 0'2 0'5 0'1 0'1 0'5 0'1 0'1 0'1 

3'4 3'0 2'6 0'4 2'1 2'2 0'1 2'1 6'4 2'0 6'4 0'9 0'1 0'6 -

0'4 0'4 0'1 0'1 0'2 - 0'1 0'1 0'6 0'5 

15'8 12'0 12'1 10'0 5'3 5'1 4'1 4'3 4'2 2'9 2'5 3'5 0'6 11 '8 1 '1 4'4 1 '3 1 '7 1 '8 -

2'5 2'1 2'3 4'5 3'2 2'7 3'6 5'0 4'3 3'5 5'3 5'0 2'9 7'8 2'1 4'4 2'0 2'0 2'0 1 '8 

5'2 1 '4 7'4 15'2 3'5 3'7 7'1 7'5 0'9 0'8 2'3 3'7 0'6 4'0 1 '1 3'8 0'3 0'6 0'5f1'73 

2'9 1 '5 1 '4 4'8 2'3 0'5 3'1 1 '4 0'6 1 '7 2'6 1 '5 0'6 0'4 

3'6 3'7 3'0 4'3 4'8 3'8 - 2'9 2'7 2'0 1 '2 6'6 0'5 4'8 4'8 4'4 -

3'2 1 '2 8'9 1 '3 1 '2 1'3 - 1 '4 1 '4 1 '9 0'6 0'0 0'1 0'1 

3'8 21'1 4'0 13'7 14'2 4'9 12'0 12'5 17'8 13'6 16'0 15'9 34'1 13'9 26'2 31'2 1 '4 1'0 0'7 0'7 

1 '2 0'4 0'4 0'2 0'3 0'1 

Otras zonas 0'2 0'1 

11 
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1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 

CANARIAS 17'8 22'3 27'9 33'5 12'5 13'9 5'9 6'0 40'8 37'1 

Baleares 4'2 5'7 109 11 '8 31 '1 34'7 33'9 38'9 20'5 20'1 

Islas Griegas 17'2 24'8 15'2 18'3 10'1 14'1 14'9 18'5 8'6 13'9 

Turquía 16'8 7'9 7'4 9'8 8'0 8'4 9'5 7'8 3'0 4'1 

Túnez 9'4 175 7'3 9'9 70 8'0 8'8 10'3 0'7 1'0 

Costas e Islas del Sur 3'5 3'3 3'4 2'6 4'1 3'8 8'4 8'0 2'0 3'3 

Algarve 3'9 4'5 4'0 35 13 20 0'7 1'9 7'2 7'0 

Costa del Sol 2'6 5'4 2'4 5'4 3'4 6'2 1'3 2'2 3'5 4'1 

Chipre 5'1 8'5 2'3 3'6 2'4 3'2 0'7 1'6 3'2 6'1 

Riviera Napolitana 1'7 3'7 3'4 2'7 0'2 

Costa Blanca 0'3 1 '5 5'4 4'8 3'3 

Total oferta 6'9 4'4 29'5 27'6 31'7 33'9 8'2 8'0 23'8 26'1 

Fuente: Instituto de EstudIOs Tunstlcos. ElaboraclOn propia, - Datos no disponibles. 

CATEGORIAS Temporada invierno 1991/1994 Temporada verano 1994/1997 

% Canarias % Media zonas receptoras % Canarias Media zonas receptoras 

Hotel A +29'9 +18'5 +7'2 +9'3 

Hotel B +24'5 +27'7 +4'3 +6'9 

Hotel C +19'8 +27'9 +5'5 -0'7 

Hotel D * +63'0 +52'2 +6'3 -0'3 

Apartamentos +11'0 +16'1 +4'6 -1 '3 

Fuente.' Instituto de Estudios Turlstlcos. ElaboraclOn propia. *Dato no significativo 
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2) La competitividad de los precios de 
los paquetes turísticos ofertados. 

En general, y para los dos períodos 
analizados, se observa en Canarias, a 
diferencia de otras zonas turísticas, 
una escasa correlación entre los pre
cios de los paquetes turísticos y las di
ferencias en precios que conllevarían 
las distintas categorías del alojamien
to. Así, precios correspondientes a ca
tegorías superiores, presentan índices 
de competitividad iguales o inferiores a 
los correspondientes a categorías de ho
tel más bajas, o a los de los aparta
mentos (Tablas 11 .20 Y 11.21). 

• Temporada Invierno 1991-1994 

En la temporada de invierno, Canarias 
mantiene una posición poco competitiva, 
situándose entre los destinos más caros. 
En el segmento "Hotel A", los precios ca
narios son superiores a los de destinos 
competitivos como Marruecos (Atlántico), 
Portugal, Túnez y Turquía. Le superan 
los de Baleares (sólo en 1994), Costa del 
Sol (1991, 1992 Y 1994), Madeira (1993 
aunque se sitúa por debajo en 1994) e 
Israel (1993). En el año 1994, Canarias 
ocupa el 3º lugar, por detrás de Baleares 
(con escaso turismo en invierno) y Cos
ta del Sol (con la evidente tradición mar
bellí de turismo de lujo). Canarias ha man
tenido un crecimiento sostenido de los pre
cios, que le sitúan en un incremento del 
29'9% para este cuatrienio, superior al 
18'45% experimentado por la media de 
las zonas receptoras analizadas. 

En el segmento "Hotel B", la posición 
de Canarias es mucho más relevante. 
Es, después de Madeira (a sólo una dé
cima en 1994), el destino con precios 
de paquetes más elevados de todos los 
estudiados, a pesar del menor incre
mento de los precios (24'5%) frente a 
la media (27'7%). Baleares, Costa del 
Sol, Marruecos, Portugal, Túnez y Tur
quía se sitúan a una distancia conside-

rabie (entre 20 y 34 puntos por debajo 
del índice canario). Resulta inquietante 
la competitividad creciente de Túnez. 

En el segmento "Hotel C", la pérdida de 
competitividad de Canarias es aún más 
ostensible (1994: 124), con diferencias· 
entre 35-45 puntos con sus más direc
tos competidores (Baleares, Costa del 
Sol, Malta, Túnez, etc.). A pesar del me
nor incremento de los precios (19'8%), 
en relación a la media de zonas (27'9%), 
los precios de esta categoría siguen man
teniéndose en índices poco competitivos. 

Pero, sin duda, la más significativa es la 
representada por el segmento "Hotel D", 
donde con un índice del 123'4 en 1994, 
se sitúa en el primer lugar de las ofer
tas más caras y a mucha distancia de 
competidores más directos. 

Finalmente, en el segmento extrahotelero, 
la situación es, si cabe, más inquietan
te. Salvo el caso de Madeira (1994: 
131 '2), Canarias se sitúa por encima de 
la media y con diferencias respecto a sus 
competidores entre 20-30 puntos. Los 
precios de estos paquetes, experimen
taron el menor crecimiento de toda la ofer
ta (Canarias: 11 %; Media: 16'1 %). 

• Temporada Verano 1995-1997 

En la temporada de verano, aún mante
niéndose índices de precios superiores 
a la media, la distancia que separa a Ca
narias de otros destinos competidores, es 
inferior que la que se venía observando 
en el período anterior, bien producido por 
el menor incremento de precios experi
mentado en este período, bien por la ba
jada que muestran algunas zonas en el 
precio de sus paquetes turísticos. 

En el segmento "Hotel A", ocupamos un 
3º lugar, por detrás de Baleares, Costa 
del Sol y Algarve. Otros competidores di
rectos (Turquía, Túnez, Islas Griegas, 
Chipre, etc) se sitúan muy por debajo en 
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1 
ZONA RECEPTORA 

BALEARES 

CANARIAS 

CHIPRE 

COSTA BLANCA 

COSTA ALMERIA 

COSTA DEL SOL 

EGIPTO 

ISRAEL 

MADEIRA 

7 pernoctaciones-hotel media pensión, apartamentos sólo alojamiento. (Media zona receptoras = 100) 

HOTEL A (categoría alta) I HOTEL B (categoría media alla) I HOTEL C (categoría media baja) I HOTEL O (categoría baja) 1 APARTAMENTOS 

1991 1992 1993 19941 1991 1992 1993 1994 I 1991 1992 1993 1994 I 1991 1992 1993 19941 1991 1992 1993 1994 

104'1 102'6 114'1 123'2 I 80'6 80'6 85'8 81 '8 I 7'1 75'5 76'2 80'8 I 92'4 82'1 71'8 75'5 I 71'7 72'9 72'9 74'4 

112'2 118'6 119'4 121'9 117'0 112'5 118'0 114'1 132'5 126'4 127'1 124'0 

72'1 77'6 89'5 81'0 92'8 85'5 105'9 95'9 105'5 100'6 109'7 106'51123'9 

92'6 84'4 82'2 99'1 93'1 73'1 72'4 70'8 87'0 73'4 

133'7 122'6 111 '1 147'8 

109'4 

92'0 134'6 

99'6 131'4 127'8 116'5 

57'3 75'3 

86'3 86'1 95'3 

118'0 112'8 128'7 

120'6 119'9 

87'2 

75'8 

81'1 

143'6 

160'1 

105'3 130'5 114'2 117'8 

76'9 

87'3 

73'6 

96'4 

131'2 

135'5 

86'6 

146'0 127'6 

124'0 123'4 109'4 107'6 113'1 104'4 

97'9 112'5 103'2 84'7 96'2 93'2 

71 '3 77'8 76'2 59'5 56'5 74'8 71 '8 

123'9 

169'8 134'1 

143'7 

71 '4 72'4 72'1 

78'7 65'9 73'1 84'8 79'3 

134'8 

194'2 

127'4 

115'8 108'9 155'4 131'2 

MALTA 61'4 88'1 96'4 106'1 

99'2 

67'2 

96'2 

90'1 

73'3 

71'3 

65'2 85'7 79'2 71 '5 73'6 86'3 82'9 74'4 72'5 97'1 

103'2 107'2 119'2 

110'9 

66'4 65'0 76'3 79'9 

MARRUECOS (ATLAN1) 75'9 

MARRUECOS (MEDITER) 78'8 

PORTUGAL 

TUNEZ 

TURQUIA 

85'2 

51'6 

81'9 83'6 109'9 

127'1 

107'5 122'1 103'7 

55'7 58'3 

58'8 

90'2 101 '2 108'2 

81 '5 107'2 97'6 

70'3 99'7 78'2 84'0 

66'3 71 '9 69'4 72'2 

67'7 80'4 

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos Elaboracion propia. * Datos no significativos. - Datos !JO disponibles. 

114'6 115'1 118'1 

108'8 117'5 

86'7 90'9 91 '5 

70'3 77'9 79'2 

77'5 81'7 

89'8 70'2 87'5 

94'4* 77'2 78'7 80'0 

95'1 88'4 120'1 101 '9 

97'0 

63'4 58'7 81'3 76'4 

54'5 52'7 81'9 74'7 

91'0 
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7 pernoctaciones-hotel media pensión, apartamentos sólo alojamiento. (Media zona receptoras = 100) 

HOTEL A (categoría alta) HOTEL B (categoría media alta) HOTEL C (categoría media baja) HOTEL D (categoría baja) APARTAMENTOS 

ZONA RECEPTORA 1995 1996 1997 1995 1996 1997 1995 1996 1997 1995 1996 1997 1995 1996 1997 

CANARIAS 95'3 101'9 102'1 104'1 106'2 106'9 105'9 110'4 111'7 106'3 115'3 117'1 108'2 107'8 108'7 

BALEARES 134'1 1267 126'9 94'3 101'6 102'7 89'4 97'5 98'6 87'6 94'9 96'5 95'6 97'6 98'4 

ISLAS GRIEGAS 89'0 93'8 94'0 101'1 102'0 102'7 1057 1067 107'9 104'0 109'0 110'9 100'6 103'1 104'0 

TURQUIA 777 74'9 75'1 92'1 95'7 96'4 92'9 97'7 98'8 93'2 99'6 101'3 95'9 96'4 97'3 

TUNEZ 74'3 79'4 79'5 90'7 95'1 95'7 92'3 94'0 95'1 94'0 96'2 97'8 98'8 95'6 95'4 

COSTA DEL SOL 1347 127'5 128'5 115'4 98'2 98'8 104'4 89'0 90'1 99'8 77'6 78'9 108'5 92'5 93'3 

CHIPRE 91'9 98'7 98'9 107'3 109'9 110'6 113'8 115'8 117'2 117'2 116'7 1187 106'9 104'9 105'8 

ALGARVE 111'9 109'3 109'5 107'9 111'3 112'1 111'4 113'0 114'3 113'6 111'1 113'0 109'4 109'9 110'9 

COSTAS E ISLAS AL SUR 86'3 88'0 88'2 102'4 102'5 103'2 102'8 109'6 110'9 105'4 113'0 114'9 103'8 109'2 110'1 

El I COSTA BRAVA - - - I 88'8 77'2 777 I 87'2 66'5 68'3 I 85'1 667 68'0 I 80'4 84'2 84'9 

I Fuente: Instituto de Estudios Turisticos Elaboración propia. - Datos no disponibles. 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

3



sus precios (entre 7 y 20 puntos). En el 
período 1994-1997, los precios en Ca
narias crecieron menos (7'2%) que la me
dia de zonas (9,3%). 

En el segmento "Hotel B", los precios Ca
narios (1994: 1 06'9), que han experi
mentado un leve crecimiento (4'3%) in
ferior al de la media (6'9%), sólo son su
perados por Chipre y Algarve, débiles 
competidores. Sin embargo, competi
dores directos como Baleares (102'7), 
Turquía (96'4),Túnez (95'7), Costa de 
Sol (98'8) y Costa Brava (77'7) se sitú
an en una magnífica posición para dis
putarnos cuotas de mercado. Las últi
mas tendencias del mercado alemán de
ben conducirnos a una seria reflexión. 

En el segmento "Hotel C", se repite la 
situación. Canarias (1994: 111 '7) sólo 
es superada por Chipre y Algarve, mien
tras se sitúan a competitiva distancia, 
sus más duros oponentes: Baleares 
(98'6), Islas Griegas (107'9), Turquía 
(98'8), Túnez (95'1), Costa del Sol 
(78'9), Costa Brava (68), etc. 

La historia se repite en el segmento "Ho
tel D", en que sólo nos supera Chipre. 
La posición del resto de los competi
dores mantiene una similar tendencia: 
Baleares (96'5), Turquía (101 '3), Túnez 
(97'8), Costa del Sol (78'9). 

Finalmente, en la oferta alojativa extra
hotelera, Canarias (108'7) sólo es su
perada por Algarve. El resto de com
petidores se sitúan a una distancia que, 
sin ser tan diferenciada como en la ofer
ta hotelera, sí lo es desde una pers
pectiva competitiva tan dura como la que 
se experimenta en los mercado euro
peos e internacionales. 

En este período, se produce un incremento 
de los precios canarios de las categorías 
más bajas y los de los apartamentos (Ho
tel C: 5'5%; Hotel D: 6'3%; Apartamentos: 
4'6%) mientras los precios medios para las 
mismas categorías decrecen. 

111 

La situación competitiva canaria, vía pre
cios, debe constituir un factor a revisar 
en profundidad. Más aún, si tenemos en 
cuenta que no podremos beneficiarnos 
del recurso monetario para "resituarnos" 
favorablemente respecto a nuestros 
competidores, en la medida que se ma
terializa la voluntad española de incor
porarse a la UEM y el euro. Si no se pro
duce un reajuste estratégico a corto y 
medio plazo, la situación competitiva de 
Canarias en los próximos años puede 
ser realmente inquietante. 

Un reajuste de precios, acorde a la ca
tegoría ostentada por el "tipo de aloja
miento", parece una necesidad apre
miante para evitar el descenso de la 
competitividad del destino, la pérdida de 
rentabilidad en las categorías más altas 
y, un deterioro de la imagen basada en 
la relación calidad-precio. 

No debemos olvidar, en ningún caso, la 
importancia de los grandes TT.OO. eu
ropeos en el mecanismo de la oferta-de
manda turística canaria, puesta de re
lieve en la creciente reorientación del flu
jo turístico alemán hacia los destinos 
africanos del Mediterráneo (en especial, 
Túnez, Turquía y Marruecos). 

11.7. Competitividad y gasto turístico 

Es costumbre muy extendida, en el sec
tor turístico canario, considerar la tradi
cional medida de "entrada de turistas" co
mo una variable indicadora del estado de 
salud del mismo. Sin embargo, este in
dicador, aunque impactante desde el pun
to de vista "comunicativo", no refleja, ne
cesariamente, el auténtico desarrollo 
que experimentan los flujos turísticos. El 
gasto efectuado por estos turistas es, pro
bablemente, un indicador mucho más re
levante para medir esta evolución. 

Pero, ¿de qué dependen las variaciones 
en el gasto turístico? ¿Se comportan 
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Hotel A +27'4 +17'3 121 '9 

Hotel B +15'5 +17'8 114'1 

Hotel C +13'8 +18'0 124'0 

Hotel O +19'7 +7'3 123'4 

Apartamentos +13'2 +16'0 124'4 

Fuente: Instituto de Estudios Tunstieos. Elabo/aelOn propia 

de forma uniforme todos los mercados 
emisores? 

Los precios, aún siendo factores influ
yentes, no determinan, por sí solos, el 
comportamiento de los diferentes mer
cados turísticos, aunque nos permiten 
establecer algunas correlaciones com
portamentales en el gasto y en medidas 
más tradicionales como son, el núme
ro de turistas y la estancia media. 

No se dispone de una medida de la 
sensibilidad de los turistas que visitan 
las Islas a los precios, y en qué medi
da influye este factor en su comporta
miento. Sin embargo, a partir de los re
sultados de las Encuestas del Gasto 
Turístico de 1994, 95 Y 96 (ISTAC), los 
datos de turismo receptivo (ISTAC) y 
los Estudios de Paquetes Turísticos pa
ra los mismos (IET), hemos intentado 
una aproximación indirecta para de
tectar esta sensibilidad a nivel del mer
cado global, y en algunos de los mer
cados emisores. 

En 1995, se produce, con respecto a 1994, 
un incremento de los precios en Canarias 
menor que el experimentado por la me
dia de zonas receptoras, resultando en ín
dices más competitivos que los existente 

+3'4 

+8'9 

+9'2 

+6'6 

+5'1 

+12'9 95'3 +3'7 +3'2 101 '9 

+4'8 104'1 -4'3 -6'8 106'2 

8'3 105'9 -3'3 -8'3 110'4 

10'3 106'3 -0'3 -9'6 115'3 

-0'4 108'2 -0'5 -1'0 107'8 

en el año anterior. Esta competitividad es 
más acentuada para los hoteles de ca
tegoría alta, que ofertan, por primera vez 
en varios años, precios inferiores a los 
de otras zonas en 4'7 puntos, para lue
go casi alinearse con la media en 1996. 
En este último año, Canarias reduce sus 
precios en menor medida que el resto 
de zonas, con la consiguiente pérdida 
de competitividad. (Tabla 11.22) 

¿ Cómo se refleja esta variación de pre
cios en el comportamiento turístico 
global? (Tablas 11.23 y 11.24) 

1995/1994 1996/1995 

% Variac. % Variac. 

Entrada turistas +4'20 +0'90 

Estancia media (media anual) -0'22 -0'20 

Gasto medio/dia total -0'25 +4'41 

Gasto origen -0'95 + 14'30 

Gasto en Canarias +11'50 -8'02 

Fuente.' ISTAC. Elabo/aeion propia 

ID 
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1994 1995 1996 

Hotel 38'0 39'6 36'5 

Apartamentos 53'5 52'7 52'6 

Amigos-familiares 5'6 4'9 2'9 

Time-sharing 6'7 

Otros 2'9 2'8 1'2 

Fuente: Encuesta Gasto Turistlco (ISTAe). Elaboración propia. - Datos no disponibles. 

En 1995, crece la entrada de turistas en 
un 4'2% aunque éstos reducen su es
tancia media en las Islas en 0'22 días. 
Aumenta la preferencia de nuestros vi
sitantes por los alojamientos hoteleros, 
disminuyendo o manteniéndose cons
tante el resto de las opciones. La com
petitividad de precios parece atraer a un 
turismo de menor capacidad de gasto, 
dado el aumento que se observa en el 
intervalo de gasto/día de menos de 5.500 
ptas., que pasa de un 39'5% en 1994 a 
un 47'7% en 1995, en perjuicio del turista 
de gasto medio (de 5.500 a 10.000 
ptas./día) que pasa de representar un 
42'2% a un 34'9%. Sin embargo, per
manece casi estable el porcentaje de tu
ristas de mayor capacidad de gasto. 

Paralelamente, se produce una reduc
ción del gasto medio total realizado por 
turista/día en un 0'25%. Una reducción 
que repercute más en el gasto en ori
gen (-7'95%), mientras el gasto en Ca
narias aumenta en 11 '5 puntos, princi
palmente, a nivel de gasto efectuado 
dentro de los hoteles (+53'3%). 

En 1996, el flujo de turistas experi
menta un crecimiento de sólo un 0'9%, 
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disminuyendo la duración del viaje en 
0'2 días. Se mantiene constante el alo
jamiento en apartamentos y familiares
amigos, disminuye la utilización de es
tablecimientos hoteleros y un 6'7% de 
los turistas, optan por el time-sharing. 

En lo referente al gasto, se produce un 
incremento del gasto total del 4'41 %, 
aunque la fragmentación del mismo 
apunta hacia un incremento de la par
te gastada en origen, mientras se re
duce la correspondiente al gasto en 
destino. 

A nivel general, podemos extraer las si
guientes conclusiones: 

1. Los precios de los paquetes turísticos 
ofertados tienen una influencia rela
tiva sobre los flujos de viajeros a Ca
narias, interviniendo más en los es
tratos económicos bajos o medios de 
los mercados emisores, que en los ni
veles económicos altos. 

2. Las variaciones en los precios del pa
quete global, se compensan alteran
do la duración del viaje y buscando 
alternativas en el tipo de alojamiento 
elegido. 
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3. Los incrementos de precios turísticos 
repercuten en un mayor gasto en el 
país de origen, yen una disminución 
del gasto que se realiza en Canarias. 

¿Cómo se comportan las diferentes na
cionalidades que visitan las Islas? 

Según los índices elaborados, podemos 
dividir a los mercados emisores en tres 
categorías, en función de sus niveles de 
gasto (Tabla 11.25) y analizar, así, su 
comportamiento (Tabla 11.26) en rela
ción a los precios turísticos (sólo los mer
cados con datos disponibles): 

1996 

Gasto total Gasto origen 

Media 100 100 

Alemania 109'03 118'83 

Reino Unido 83'53 75'93 

España 109'21 100'05 

Francia 112'84 127'66 

Bélgica 109'63 110'83 

Suecia 120'56 111'75 

Noruega 116'48 103'89 

Dinamarca 102'65 98'55 

Holanda 95'95 93'42 

Suiza 134'53 146'51 

Austria 110'01 112'42 

Italia 106'36 110'17 

Irlanda 95'96 79'81 

Otras 114'16 112'57 

Nivel de gasto alto: Suiza, Noruega, Sue
cia, Austria y Francia. 
Nivel de gasto medio: Alemania, Espa
ña, Italia, Bélgica y Dinamarca. 
Nivel de gasto bajo: Reino Unido, Ho
landa e Irlanda. 

=#> Niveles de gasto alto 

Suecia 
A pesar de tener los precios menos com
petitivos en hoteles y de competitividad 
media en apartamentos, es el mercado 
que más creció en 1996 (+26'5%), ade
más de aumentar, su estancia media, 

Media 1994/1995 

Gasto Canarias Gasto total Gasto origen Gasto Canarias 

100 100 100 100 

93'70 110'73 122'05 95'05 

95'54 80'69 76'29 86'76 

123'51 105'23 94'09 120'60 

89'69 107'88 124'47 84'91 

107'76 107'81 119'92 91 '04 

134'34 119'33 119'67 116'79 

136'14 114'66 112'80 117'22 

109'06 100'91 99'33 103'10 

99'92 95'53 93'52 98'30 

115'79 138'82 147'06 127'40 

106'25 111'14 110'26 112'33 

100'40 10822 105'22 112'37 

120'52 91 '73 74'24 115'90 

116'65 107'03 115'00 95'98 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Encuesta de Gasto Tunstico 1996 (ISTAe) 
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en 0'25 días. Igualmente es la nacio
nalidad que más incrementa su gasto en 
Canarias (+9'63%) aún no representan
do el mayor aumento de gasto total 
(+5'36). Se incrementa el número de sue
cos que deciden alojarse en hoteles, a 
pesar de que casi el doble de estos, se 
alojan en apartamentos, propios o al
quilados. Hay que resaltar, la contradic
ción de una escasez de oferta de hote
les de categoría alta en este mercado. 

Austria 
Los índices de precios para el mercado 
austríaco son los segundos menos com
petitivos, detrás de Suecia, en la oferta 
hotelera, mientras la oferta extrahotele
ra resulta la más competitiva, a pesar de 
una escasa representatividad, de este ti
po de alojamiento, en los paquetes ofer
tados por los TT.OO. en el año 1995. Es 
el tercer mercado que más incrementa 
la entrada de turistas en Canarias 
(+8'5%), aunque también son los aus
tríacos, lo que reducen en mayor medi
da la duración de su viaje (-1 '78%). Dis
minuye su nivel de gasto en destino 
(-8'29%) desviando el incremento del gas
to total hacia el país de origen. Decae el 
alojamiento hotelero de austríacos un 
6'5% pasando a preferir, principalmente, 
el alojamiento en apartamentos. 

Francia 
En este país, los precios son los más 
competitivos para los hoteles y los se
gundos más ventajosos en apartamen
tos, después de los austríacos. La re
ducción de precios que ha experimen
tado la oferta en el mercado francés, 
aún siendo superior que la del total de 
zonas receptoras, y la mayor competi
tividad, no consigue atraer a un mayor 
número de turistas (-4'5%), ni prolongar 
las estancias medias (-0'21 %). Sin em
bargo, los franceses que sí nos visitan 
son los que más incrementan el gasto 
total, aunque la proporción de gasto 

• 

efectuado en origen aumenta muchísi
mo más que la correspondiente a Ca
narias. Los turistas franceses prefirieron 
alojarse en apartamentos u otras op
ciones, antes que en hoteles (-19'5%) 
o con amigos o familiares. 

=;) Niveles de gasto medio 

Alemania 
En el mercado alemán, donde se pro
duce un descenso de precios "canarios", 
de 1995 a 1996, superior a la media, no 
existen diferencias entre la competitivi
dad de hoteles y apartamentos, que ofre
cen, en 1996, unos índices medios y si
milares a los de otros mercados, como 
Reino Unido o Francia. El flujo de turis
tas aumenta en un 1 '08% Y desciende 
la estancia media en 0'36 puntos. El ale
mán que nos visitó en 1996, se alojó, 
preferentemente, en apartamentos 
(45'4%), si bien este porcentaje es me
nor que en los años anteriores (-1'4%), 
aumentando la preferencia por los ho
teles (+ 1 '5%). En cuanto a su gasto me
dio total, éste se incrementa tan sólo en 
un 2'68%, disminuyendo la parte del gas
to que se realiza en Canarias (-4'41%). 

Italia 
Los paquetes turísticos ofertados por 
los TT.OO. en el mercado italiano, su
frieron, respecto al año anterior, una re
ducción de precios hoteleros mientras 
que, a nivel general, se incrementan los 
precios medios para esta categoría de 
alojamiento. En la oferta extrahotelera, 
pese a un descenso de los precios en 
Canarias, éste resulta inferior al de la 
media total. Indices de competitividad 
de 11'5 puntos por encima de la me
dia para los hoteles, y casi 9 puntos pa
ra apartamentos, sitúan a la oferta ca
naria en niveles de competitividad me
dia para este mercado. Sin embargo, Ita
lia, es la nacionalidad en la que más ha 
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caído el flujo de turistas (-18'6%), así co
mo la estancia media del viaje (-3'3%), Los 
italianos, optan por el alojamiento hotele
ro antes que por el extrahotelero, incre
mentándose esta preferencia, con res
pecto a los dos años anteriores, en un 
4'3%, mientras se reduce, en un 4'8%, el 
alojamiento en apartamentos, El menor 
crecimiento del gasto, se da en este seg
mento de nacionalidad, que no obstante, 
es el que mayor ha crecido en el porcen
taje gastado en origen, frente a una drás
tica caída en su componente de destino, 

Suecia Austria 

Entrada turistas 26'50 8'50 

Estancia media * 0'25 -1 '78 

Gasto medio 5'36 3'22 

Gasto origen 2'30 11 '70 

Gasto destino 9'63 -8'29 

Alojamiento 

Hotel 1 '90 -6'50 

Apartamento -3'40 4'70 

Amigos/familiar -0'20 1'40 

Otros 1 '60 0'40 

Indice competitividad 

Hoteles 123'20 120'50 

Apartamentos 106'80 96'70 

Crecimiento precios 

Francia 

Dinamarca 
Los índices de precio de la oferta hote
lera en el mercado danés, son superio
res a los correspondientes a otras na
cionalidades con igual nivel de gasto, des
tacando, la escasa representatividad de 
este tipo de oferta, en los años 94-95, Por 
su parte, la oferta extrahotelera ha ex
perimentado el mayor incremento en 
precios de todos los mercados estudiados 
y muestra, los índices menos competiti
vos, para esta categoría alojativa, Aún así, 
es la forma de alojamiento que más cre-

Alemania Italia Dinamarca Reino Unido 

-4'50 1'08 -18'60 23'30 -5'98 

-0'21 0'36 -3'30 -1'23 -0'51 

9'09 2'68 2'48 6'08 8'20 

12'37 6'67 1472 8'72 9'03 

2"43 -4'41 -13'37 2'56 6'78 

-19'50 1 '50 4'30 -0'90 -1'80 

18'90 -1'40 -4'48 2'60 -11'40 

-4'60 -0'30 0'90 -1 '70 -2'90 

5'30 -0'10 -0'30 0'00 16'10 

107'80 106'10 111 '50 117'10 112'30 

104'90 106'00 108'90 100'40 105'10 

Can Med Can Med Can Med Can Med Can Med Can Med Can Med 

Hoteles 2'30 2'20 

Apartamentos -4'47 -5'52 - 1 '73 0'38 -3'25 -5'92 4'60 

Fuente. Elaboracion propia a partir de los datos dellSTAC y ellET * Estancia media calculada en las Encuestas del Gasto Turistico. (Can: Canarias: Med. Media zonas). 

111 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

3



ce en ocupación. El danés, es el segun
do emisor que mayor crecimiento expe
rimenta en número de visitantes en el pe
ríodo contemplado, aunque reduce, en 
1 '23 días, su estancia media en Canarias. 
Gasta más que en los años anteriores, 
aumentando, tanto su gasto en origen co
mo el correspondiente a Canarias. 

=#> Niveles de gasto bajo 

Reino Unido 
Para los ingleses, el precio de la oferta 
hotelera canaria se ve incrementado en 
más de 10 puntos por encima de la me
dia de otros paquetes ofertados en 
1996, al tiempo que, la extrahotelera su
be 2 puntos porcentuales menos que la 
oferta global. En consecuencia, la com
petitividad de la primera se encuentra en 
niveles que superan a alguno de los de 
mercados de mayor nivel de gasto, mien
tras que, los índices de los apartamen
tos, son los segundos más bajos, detrás 
de los observados en Austria. Dato no no
vedoso, es la preferencia de estos turis
tas por los apartamentos, aunque destaca 
el gran incremento del alojamiento en mo
dalidad time-sharing (+16'1 %). En se
gundo lugar, después de Italia, este tra
dicional y principal mercado emisor, ha 
disminuido, en 1996, en un 5'98%, re
duciendo también, el tiempo que pasan 
en las Islas (-0'51%). A pesar de ello, el 
turista inglés de 1996, tuvo un gasto me
dio superior al de los dos años anterio
res, aumentando, tanto su gasto en ori
gen, como la parte correspondiente al 
gasto en Canarias. 

¿Qué conclusiones se desprenden de 
estos datos? 

1) El desigual y fluctuante posIcIona
miento de los diferentes segmentos de 
la oferta respecto a la variable precio, lo 
que se acentúa ante la inelasticidad de 

la demanda en mercados de alto nivel 
de gasto cuya decisión, según se apun
ta en los datos disponibles, parece es
tar más influida por otros factores ajenos. 

2) En el segmento de la demanda de gas
to medio, los precios, no parecen cons
tituir el factor determinante en la adop
ción de decisiones de compra. Con los 
datos disponibles, puede intuirse la exis
tencia de una tendencia desmotivadora 
de un sector de los compradores, al iden
tificar una reducción de los precios con 
una pérdida de calidad del destino. 

3) El mercado británico es, sin duda, el 
más sensible a la variación de precios 
y al cambio monetario. El predominio de 
un turismo de perfil de rentas medio-ba
jo, que mantiene una capacidad de com
pra limitada por los cambios de su pro
pia economía (paro, inflación, niveles sa
lariales, etc.), actúa como un factor di
suasor de la decisión de compra de los 
paquetes turísticos. 

4) Serán los emisores nórdicos, los que 
ofrezcan un perfil más relevante en 
cuanto al gasto medio global y al gasto 
en Canarias. En los últimos dos años re
flejan un tendencia al alza, lo que, sin 
duda, puede mejorar las "cuentas turís
ticas" de la Comunidad Autónoma. 

5) Si comparamos estos datos con las 
encuestas desarrolladas por el CIES 
(1975) y por el Cabildo de Tenerife 
(1981), es manifiesta la tendencia a una 
reducción del gasto medio por turista re
ceptivo en Canarias. Sin embargo, es 
difícil establecer comparaciones plena
mente fiables cuando se trata de siste
mas de muestra y cálculo muy diferen
tes a los desarrollados por el IET y el 
ISTAC. 
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6) Resulta ostensible la concentración de 
la demanda alojativa en los segmentos 
medio-bajo de la oferta, tanto hotelera co
mo extrahotelera. Por ello, el desajuste 
a nivel de precios ofertados, en el seg
mento medio-alto, exige de un análisis de 
viabilidad empresarial ante las tendencias 
actuales del gasto promedio del turista. 

11.8. El dilema promocional: ¿una o 
varias marcas? 

Sin duda, uno de los debates más "vi
vos" y de mayor trascendencia para el 
presente y futuro competitivo del siste
ma turístico canario, está centrado en los 
aspectos "nucleares" del marketing pro
mocional. Tanto en la fase de estudio y 
debate en los Grupos Especializados, 
como en los encuentros de análisis de 
los Borradores de este Documento, las 
posiciones e intereses confrontados, han 
puesto de relieve que nos encontramos 
ante un "ámbito no neutral" del sistema 
turístico isleño. 

11.8.1. El marco jurídico de la acción 
promocional 

Nadie parece poner en cuestión, al me
nos formalmente, los mandatos con
sensuados contenidos en la LOT, rela
tivos tanto al sistema de competencias 
como, asimismo, a los márgenes jurídi
co-normativos de la acción de fomento 
y promoción. 

Así, ya desde el Art. 1 de la Ley territo
rial, en su epígrafe 2.d), se sitúan entre 
los objetivos de la misma: " ... las accio
nes de promoción y fomento del turismo 
y de la actividad turística empresa
rial ... ", que se completa con lo reseña
do en su epígrafe 2.c), al indicarse co
mo otra función esencial: " . .. Ia creación, 

conservación, mejora, aprovechamiento, 
protección de los recursos y de la oferta 
turística de Canarias .. . ". 

Pero, sin lugar a dudas, la más conclu
yente confirmación de la voluntad legis
lativa se refleja en el Art. 3 de la LOT, al 
tipificar "Canarias, unidad de destino tu
rístico", con dos dimensiones singulares: 

• " ... Canarias, en su conjunto, se consi
dera como una unidad de destino tu
rístico ... ". 

• " ... con tratamiento unitario en su pro
moción fuera del Archipiélago ... ". 

Un mandato legal que se sitúa en el ám
bito de las competencias específicas de 
la Comunidad Autónoma (Art. 5.2.b), al 
señalarse como una de sus funciones, 
" .. .Ia protección y promoción de la ima
gen de Canarias como unidad de desti
no turístico ... ", aunque se complete con 
una referencia al resto de las Admi
nistraciones Públicas, al precisarse que, 
" ... así como la coordinación de las po
líticas de ordenación, fomento y promo
ción del turismo de los Cabildos Insula
res y municipios ... n. Aspecto, éste último, 
que se constata en el Art. 6.1., al defi
nirse las competencias específicas de los 
Cabildos Insulares para " ... Ia promoción 
turística de su isla en coordinación con 
los municipios turísticos, conforme al prin
cipio de unidad de destino reconocido en 
esta Ley. .. ", así como " ... Ia coordinación 
de los servicios de promoción y fomen
to del turismo que desarrollen los muni
cipios de la isla respectiva ... " (Art. 6.2). 

El cauce para facilitar la "coincidencia" y 
cooperación entre las diferentes Admi
nistraciones Públicas concurrentes será, 
tanto el Consejo Regional de Turismo, 
como las Conferencias sectoriales, mien
tras que el mecanismo que explicite el 
nivel de "consenso" institucional sería un 
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Plan Sectorial de " .. .interés general en ma
teria turística, en el que se incardine la ac
tividad de las Administraciones Públicas 
concurrentes, fijando los objetivos, los pro
gramas de actuación y los medios nece
sarios ... " (Art. 10.b). Un Plan que conta
ría con un relevante refuerzo institucional, 
al ser informado previamente por el Con
sejo Regional, debiendo ser asumido por 
el Gobierno y remitido al Parlamento pa
ra su estudio y aprobación definitiva. 

Un desarrollo complementario en el 
marco normativo de la LOT, aparece re
flejado en sus Artículos 28 y 30. El pri
mero de ellos, en clave de evitar la uti
lización " ... como propia de la cultura ca
naria cualquier manifestación cultural aje
na ... " , que sería considerada como "pu
blicidad engañosa". El segundo, mucho 
más relevante, pretende proteger la ima
gen de Canarias, al considerar, tanto la 
imagen global como las de sus Islas y 
municipios turísticos, " ... un bien colecti
vo, protegido por la Ley. .. " (Art. 30.1), re
forzando con la consideración de infrac
ción turística, " .. ./os atentados y acciones 
perjudiciales para la imagen turística de 
Canarias o de cualesquiera de sus com
ponentes territoriales ... " (Art. 30.2). 

En cuanto a las acciones promociona
les, el Art. 35, titulado "Acción sobre la 
imagen", precisa el sistema de actuación 
en materia promocional: 

• Deberá ser impulsada por el Gobier
no de Canarias y coordinada con el 
resto de las AA.PP. y el sector priva
do, al objeto de elaborar " ... una estra
tegia de promoción para crear y sos
tener una imagen de calidad de Ca
narias como destino turístico ... ". 

• Dicha imagen deberá contener dos 
prescripciones: " ... que la imagen res
ponda a la realidad" ... y, " ... que se in
corpore a ella la diversidad de destinos 
del Archipiélago canario ... ". 

.. 

• Se reconoce la capacidad a la Con
sejería competente para programar y 
ejecutar " ... campañas anuales de pro
moción de Canarias como destino tu
rístico en los mercados que los re
quieran. .. ", al mismo tiempo que se exi
ge a las Administraciones insulares y 
municipales que " ... organicen sus pro
pias campañas de promoción turísti
ca ... a incluir siempre el nombre de Ca
narias, acompañado del logotipo y slo
gan turístico que el Gobierno determi
ne ... ", así como a " ... coordinarse con 
éste a los efectos del programa de pro
moción exterior ... ". 

El marco sancionador contempla, en tal 
perspectiva, la consideración como in
fracciones "muy graves" (Art. 75.7), 
" ... Ios atentados y acciones perjudi
ciales para la imagen turística de Ca
narias o de cualesquiera de sus des
tinos turísticos ... ", situándose entre las 
"graves" (Art. 76. 10), la " ... publicidad 
turística engañosa ... ". 

Un análisis conjunto de los contenidos 
específicos de la LOT nos permite ob
tener algunas conclusiones: 

• La preeminencia promocional de la 
marca "Canarias", proyectada como 
unidad de destino turístico y auténti
co paraguas que vincula al resto de las 
marcas insulares y locales. 

• La coexistencia, coordinada y pro
gramada, de las acciones promocio
nales genéricas (exclusividad promo
cional de la marca "Canarias") y las es
pecíficas (mix de marcas, con la obli
gada referencia al formato de la mar
ca "Canarias"). 

• El mandato legal que obliga a todas 
las Administraciones Públicas, inclui
da la Administración Autonómica, co
mo impulsora, a coordinarse en las ac
ciones promocionales a través de 
Planes definidos en tal dirección . 
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• El refuerzo de las acciones promo
cionales, a través de la figura jurídica 
del Plan Sectorial turístico que, con
tando con el máximo consenso de los 
agentes sectoriales, deberá ser asu
mido por el gobierno y tramitado en el 
Parlamento de Canarias. 

En definitiva, el marco jurídico es, en es
te caso, inequívoco y clarificador respecto 
a los problemas de titularidad, prioridad, 
preeminencia y compatibilidad de mar
cas-imágenes de los destinos turísticos. 

11.8.2. Las claves del debate 

Si el marco jurídico-normativo es tan cla
rificador, ¿dónde surgen los problemas 
en la acción promocional? Como es ló
gico, tanto en la realidad práctica de los 
conflictos de intereses al igual que en la 
consideración de cada ámbito "turístico
territorial", de competidores entre sí, ge
nera un efecto acumulativo de proble
mas en este terreno. 0, lo que es lo mis
mo, el reflejo en el sistema turístico, de 
concepciones político-espaciales y de in
tereses contrapuestos. 

Ya en el proceso inicial de estudio del Li
bro Blanco, y en su Grupo especializa
do en la "Promoción turística", se ponía 
de relieve esta tensión conceptual y re
lacional. Para los Patronatos de Turismo 
y algunos agentes empresariales, el ám
bito "natural" de la acción promocional 
debería ser la Isla, correspondiendo a la 
Comunidad Autónoma, una simple ac
tuación de apoyo, coordinación general 
y, en algunos casos y en función de su 
envergadura y coste, acciones promo
cionales genéricas en el exterior, pre
viamente consensuadas. 

En aparente contradicción con lo exigi
do en el marco jurídico normativo, las 

conclusiones que se extraían del deba
te monográfico sobre la promoción tu
rística (Grupo de Estudio), ponían de re
lieve, sin embargo, un panorama poco 
definido y significativamente "quejoso", 
cuando no "crítico", respecto a la actua
ción general del Gobierno y, en especial, 
de su agente especializado, SATURNO. 

¿Qué es lo que subyace en este tenso 
marco relacional? En síntesis, los si
guientes fenómenos: 

• Una desconfianza sistemática respecto 
al carácter neutral, equilibrado y coo
perador, de los órganos o entidades tu
rísticas de la Comunidad Autónoma. 
En definitiva, una aparentemente ex
cesiva personalización y territorializa
ción de los comportamientos de sus 
responsables. 

• Una pretensión exclusivizadora de la 
acción promocional por parte de los 
Patronatos de Turismo de las Islas con 
mayor capacidad receptiva. El deseo 
de tales organismo, más o menos ex
plícito, sería un reparto de recursos y 
territorios competenciales, con una 
Consejería que actuará, meramente, 
como simple distribuidor y árbitro. 

• El fortalecimiento de tales tesis desde 
unas Asociaciones empresariales, fuer
temente territorializadas y, en algunos 
casos, de ámbito exclusivamente in
sular. Una perspectiva que, en oca
siones, se justifica en la denunciada au
sencia de consulta previa por parte de 
la Administración turística autonómica. 

• La consideración, de fondo, de cada 
destino turístico espacial, como un au
téntico nicho diferenciado y exclusivo 
que debe competir, esencialmente, con 
el resto de los nichos presentes en la 
oferta turística isleña. 
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• La constatación de un esfuerzo pro
mocional, pleno de duplicidades en 
gastos y actuaciones, cuando no de 
una estéril traslación al ámbito de los 
interlocutores externos, de las pugnas 
territoriales. Un fenómeno que no ha
ce sino debilitar, aún más, la capaci
dad efectiva de negociación y el cré
dito turístico de Canarias y sus dife
rentes productos y ofertas territoriales. 

• El contrastado déficit de recursos hu
manos y técnicos especializados, sus
tituidos por un exceso de protagonis
mo político-institucional que, lógica
mente, fija prioridades y define estra
tegias no siempre vinculadas al mar
keting promocional turístico. 

• Los vacíos en las políticas promocio
nales del Gobierno Autónomo que, ha
bitualmente más enfocadas hacia los 
mercados tradicionales, no cubren, en 
ocasiones, con suficiente agilidad e ini
ciativa, los desarrollos potenciales de 
otros nichos de mercado. 

En definitiva, una prevalencia real de lo 
"territorial" sobre lo "operacional" en la 
actividad promocional, cuestionadora 
práctica de los mandatos legislativos y 
de la LOT, según los expertos, de los 
principios básicos de la planificación pro
mocional en un ámbito, tan singular, co
mo los servicios turísticos. 

11.8.3. El marketing internacional 

Todos los expertos en la materia coinci
den en reflejar, no sin preocupación, las 
dificultades para el desarrollo de su tra
bajo, dado que es, " ... cada vez más di
fícil posicionar la misma marca de forma 
diferente, en los países donde los clien
tes están expuestos fuertemente a men
sajes de marcas de otros mercados. Cuan
do hay mensajes que se solapan, el men
saje de posicionamiento y el impacto del 

.. 

marketing se diluyen y hay una presión 
fuerte para alinear el posicionamiento y la 
imagen de marca ... " (Warren J. Keegan, 
1996). Una constatación genérica que, en 
el ámbito turístico, se refleja con mayor ni
tidez y frecuencia. 

Desde la perspectiva del marketing, la 
imagen de un destino turístico debe con
tener, en su definición, el concepto glo
bal integrador de sus recursos esen
ciales, al tiempo que, establecer su ca
rácter diferenciador con otros destinos. 
Esta imagen será tanto más efectiva, en 
la medida que cumpla cinco condiciones 
fundamentales: 

1) Validez: la imagen ha de estar próxi
ma a la realidad. 

2) Credibilidad: nunca debe transmitir 
conceptos poco creíbles para el mer
cado receptor. 

3) Simple: muchas imágenes de un lu
gar llevan a la confusión. 

4) Atractivo: capaz de captar la atención. 
5) Distintivo: mostrar el elemento dife

renciador con otros destinos. 

Un enfoque que exigirá afianzar una 
identidad genérica de Canarias que, en
globando sus "particularidades", permi
tiera la orientación en el establecimien
to de objetivos estratégicos, así como, 
la determinación de los criterios de co
mercialización y promoción del destino. 

Más aún, cuando la imagen de marca que 
se traslada a los clientes potenciales, es
tá "filtrada" por los mensajes y claves de 
la intermediación mayorista y sus estrate
gias diversificado ras de riesgos, ingresos 
y, en consecuencia, cuotas de mercado. 
En nuestro caso, además esta situación es 
especialmente relevante, dado que las es
trategias promocionales, por lo general, 
están más dirigidas a los intermediarios 
en el proceso comercializador que a los 
públicos objetivos y segmentados . 
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En tal contexto, se quiebra la estrategia 
de "proceso" y "enlaces" que garantice, 
como principio, el diseño, presentación 
y promoción de un producto que se apro
xima a la cada día más amplia y diver
sificada "escala" de valores e "índice" de 
necesidades de los mercados emisores 
y sus diferentes públicos receptores. Es 
decir, se pone en crisis, el logro de una 
ventaja competitiva o diferencial, al no 
cumplir, plenamente, las exigencias de 
oferta total y ventaja comercial, en re
lación a la competencia relevante. Una 
situación que se parece, en muchos de 
sus aspectos, a un sistema de "Ieasing" 
comercial o de "alianza estratégica im
perfecta", dado que no existe un acuer
do explícito, reglado y equilibrado, en la 
relación entre oferente y oligopolio in
termediario con la demanda. 

Por ello, uno de los aspectos "nuclea
res" a replantear en las estrategias glo
bales del sistema turístico canario y sus 
acciones de marketing promocional es, 
sin duda, la capacidad efectiva de ga
rantizar, al menos, un control estratégi
co de las "cadenas de valor" en la co
mercialización del producto, Y, ello exi
ge, sin duda, un cambio estratégico pau
tado y progresivo que combine la pro
moción con los agentes comercializa
dores y la simultánea actuación en los 
mercados emisores, adecuadamente 
segmentados. 

Una acción estratégica que no debe ol
vidar dos factores relevantes: 

• La existencia de un conocimiento-re
cuerdo experiencial en muchos millones 
de turistas que durante casi cuatro dé
cadas nos han visitado (más de cin
cuenta millones). 

• La disponibilidad, sin condicionantes 
de intermediación, de casi diez millo
nes de clientes anuales, en disposición 

para recibir la mejor y más rigurosa 
"imagen" de calidad del destino esco
gido y, en una estrategia global izado
ra, de los destinos complementarios de 
la marca "Canarias". 

Este auténtico "nicho" promocional, in
suficientemente atendido y rentabiliza
do, debe constituir una de las principa
les prioridades del marketing promocio
nal isleño. Entre otras razones, porque 
ello nos puede garantizar un elevado "ín
dice de fidelización" que actúe como au
téntico soporte estructural de futuro, de 
una parte, y como prescriptores eficaces 
en sus ámbitos vivenciales de otra. La 
pregunta que se formulaba un experto, 
en relación a este tema, era la siguien
te: " ... ¿Para qué quieren Udes. diseñar 
promociones exteriores, costosas y 
complejas, cuando tienen a mano, y sin 
condicionantes mayores, la mejor "ma
teria prima" y contexto relacional para im
plementar poderosas estrategias pro
mocionales? .. ". Ciertamente, se nos se
ñalaban como requisitos esenciales, la 
modernización y capacidad creativa e 
imaginativa para estimular, en clave de 
las específicas "culturas comerciales" de 
cada segmento emisor, la repetición, fi
delización y amplificación de su expe
riencia turística. 

Otro aspecto, no menos relevante, lo 
constituye la consolidación y posible re
posicionamiento-lanzamiento de las "mar
cas". En general, los expertos se reafir
man en que las "marcas globales" deben 
ser " ... comercializadas según los mismos 
principios estratégicos en todas las par
tes del mundo ... ", con un posicionamiento 
idéntico en cada mercado, aunque con 
ajustes al marketing mix para atender a 
las singularidades de las demandas co
munes de cada mercado emisor y de las 
necesidades singulares de cada seg
mento poblacional. 
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Los altos costes de diseño, penetración 
y consolidación de "marcas", tan com
plejos en sociedades sometidas a múl
tiples y sistemáticos impactos promo
cionales y comerciales, nos exigen una 
profunda reflexión sobre la convenien
cia, exclusivamente técnica y de mer
cado, de solapar y multiplicar las "mar
cas", con el riesgo de dispersar los im
pactos y confundir a los potenciales re
ceptores de sus mensajes. 

11.8.4. ¿Es factible una complemen
tariedad promocional? 

El problema, con frecuencia, radica no 
tanto en la imagen de "marca' y acción pro
mocional genérica sino, lo que sin duda es 
menos arriesgado, en posibilitar un cam
po a la "competencia leal" entre destinos 
internos, en la fase de comercialización. 

Sin duda, los recursos del marketing mix, 
en su capacidad técnica para ajustar imá
genes y productos a una "marca" básica 
(en este caso, "Canarias como unidad de 
destino turístico") podría facilitar, a través 
de un rigurosos y objetivo estudio técni
co, un espacio mixto de coincidencia y 
competencia en la acción promocional sin 
que, por ello, se dañe o canibalice la ima
gen de marca, ya consolidada. 

El concepto que sirviera de soporte a es
te planteamiento podría ser, hipotética
mente algo parecido a: "Canarias, un mi
cromega turístico". Es decir, transformar 
en valor añadido del producto ofertado 
(sea el tradicional sol-playa o los com
plementarios/alternativos que se vayan 
implantando), la diversidad de opciones 
territoriales y ofertas lealmente competi
tivas. La clave estaría en una "marca" de 
nicho global, técnicamente contrastada y 
dinámicamente reposicionada, a la que 
se vinculan, indisolublemente, un conjunto 

El 

de "marcas" especializadas y comple
mentarias, que ofertan ''valores añadidos" 
de gran calidad y altamente competitivos. 

Este planteamiento requiere, sin duda, 
de un sólido análisis y contraste técni
co superador de las actuales percep
ciones tensionales. Un proceso exigido, 
además, por la cada día más compleja, 
difícil y competitiva realidad mundial de 
otros destinos que actúan, con alta efi
cacia y estrategias únicas, en los mer
cados que constituyen nuestros emiso
res hegemónicos. 

Sin olvidar además que Canarias, en su 
conjunto, y sus ofertas singulares, espe
cíficamente, requieren de un auténtico y 
bien diseñado "Plan Estratégico Interna
cional", altamente consensuado y capaz 
de establecer unos objetivos, prioridades 
y recursos suficientes, a diferente plazo, 
que nos resitúen en el contexto altamente 
competitivo del universo turístico. 

Porque, no lo debemos olvidar, en el 
competitivo y variable universo de la co
municación y del comercio de servicios 
internacionales, nadie puede vivir de las 
"rentas", por muy aparentemente con
solidadas que éstas parezcan encon
trarse. Potencias transnacionales mu
cho más poderosas y con mejores sis
temas de "apalancamiento" estratégico 
mundial han sufrido crisis irreparables 
o excesivamente costosas por un de
ficiente posicionamiento de marca o un 
tardío reposicionamiento en los merca
dos competitivos. Más aún, cuando la 
imitación, mimetización y emulación de 
experiencias constituye, en el tiempo 
presente, un ámbito que cambia y se ac
tualiza día a día. 

Captar con eficacia nuestros costes de 
oportunidad, en clave de crecimiento 
sostenible del sector, ponderando las 
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utilidades que ofrecemos a nuestros 
clientes y las formas de superar las bre
chas entre el potencial actual y el po
tencial total de nuestra oferta y diversi
ficación de la demanda, nos exige acer
tar en las estrategias, tanto globales co
mo empresariales. Más aún, si tenemos 

muy presente que operamos con pro
ductos que " ... se consumen a medida 
que se producen y el "ensamble" debe 
tener lugar bajo condiciones de tiempo 
real. Como resultado, es difícil ocultar los 
errores y defectos ... ". (Cristopher H. Lo
valock: "Mercadotécnia de servicios"). 
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g,l11# 

Escenarios tendencia les para el turismo canario fu r¡¡ 

La reflexión que se contiene en este 
Capítulo no pretende constituirse, en 
sentido estricto, en un análisis pros
pectivo al uso. Muy al contrario, se for
mula como una reflexión abierta que, 
al mismo tiempo que incorpora los ele
mentos de análisis contenidos en es
te Documento, debe facilitar y justificar 
las propuestas estratégicas y el Plan 
indicativo de actuaciones que se re
flejan con posterioridad. En algunos ca
sos, en particular, recuperar o poner en 
valor ideas o formulaciones enunciadas 
en capítulos precedentes al objeto de 
integrarlas en una visión prospectiva. 

12.1. El debate mundial sobre los ser
vicios 

Frente a un tradicional enfoque limitati
vo de la teoría económica sobre el rol de 
los servicios en la economía internacio
nal y regional, fundamentada en su ba
ja intensividad en capital y reducido pro
greso técnico (Butt y Young, 1993), al 
igual que la perspectiva de bajos índices 
de productividad en comparación con el 
sector manufacturero o industrial, pare
ce que se incorporan, en los últimos tiem
pos, enfoques y perspectivas de análi
sis más ponderativas " ... en los análisis 
del crecimiento regional, y sólo recien
temente, ante el estancamiento en la 
creación de empleo del sector industrial, 
ha surgido un cierto interés por estudiar 
las posibilidades de los servicios para re
vitalizar las economías nacionales y re
gionales europeas ... " (Begg, 1993). 

Los servicios, en tal perspectiva, pueden 
contribuir tanto al crecimiento económi
co como al consiguiente bienestar social 
en torno a tres ejes prioritarios: 

1. Exportación de servicios altamente 
especializados, bien por poseer abun
dante dotación de factores-recursos 
específicos o por acreditar capacidad 
técnico-organizativa que le confiere 
ventajas comparativas. 

2. Cubrir la demanda creciente de nue
vos servicios, tanto en el circuito de 
la economía oficial como en el nove
doso ámbito que algunos expertos 
vienen caracterizando como el "tercer 
sector' o el "sector de economía so
cial' (J. Rifkin, 1996). 

3. La estrecha conexión e interdepen
dencia creciente entre los servicios y 
el resto de sectores y subsectores 
económicos, favorecedora de siner
gias comunes y mejora sustancial de 
la productividad del conjunto de la 
economía. 

Sin duda, el peso determinante de los ser
vicios en economías avanzadas (EE.UU., 
con un 75% de los inputs consumidos por 
la industria manufacturera y tasas supe
riores al 60% en la UE), ha facilitado es
te cambio de valoración tanto del sec
tor en general, como sus más dinámi
cos subsectores (el turístico, sin duda). 

Ello ha hecho afirmar que el sector 
" ... puede considerarse como parte de la 
infraestructura económica que fomenta 
el crecimiento, ya que, conforme se con
sigue una mejora en los servicios que se 
suministran al conjunto de las empresas, 
se facilita la obtención de avances en la 
productividad y, de esa forma, se fomenta 
la competitividad de la región. .. " (Begg, 
1993; Llorca Vivero, Martínez Serrano 
y Picaza Tadeo, 1996). 

En tal contexto internacional, " .. .España 
representa un ejemplo destacado en el 
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que la formación de un sector turístico efi
ciente a partir de una favorable dotación 
de recursos naturales ha generado un 
elevado volumen de divisas que ha per
mitido la importación de bienes esencia
les para el crecimiento económico y ha 
protagonizado el desarrollo de diversas 
regiones y áreas geográficas ... " (Llorca 
Vivero y otros, 1996). Una realidad que 
ha empezado a tener su proyección en 
el conjunto de la economía, tanto por la 
vía de inputs utilizados en el sector in
dustrial (casi un 20% en la actualidad), 
como a través de su incidencia en el con
sumo alimenticio interior (19'9% en 
1993, sólo en la hostelería y restauración). 

En tal perspectiva, " ... hay seis regiones 
que, con aumentos de productividad su
periores a la media, presentan varia
ciones de precios inferiores -Baleares, 
Canarias, Cataluña, Navarra, Cantabria 
y Extremadura- de forma que, en es
tas regiones, la expansión de los servi
cios contribuye positivamente al creci
miento y bienestar ... ". (Llorca Vivero y 
otros, 1996). Lógicamente, se hace ne
cesario distinguir la tipología de estos 
crecimientos, tanto espacial como es
tructuralmente. Así, mientras que esta 
productividad es relevante en el ámbito 
de los "servicio de venta" (Canarias, Ba
leares, Cataluña y Castilla La Mancha), 
lo es menos en los "servicios no venta" 
(Extremadura y Andalucía, por el peso 
de las actividades públicas). Sin em
bargo, son Baleares, Canarias y Cata
luña las que ofrecen un panorama de 
ventajas competitivas en la producción 
de servicios que han provocado des
plazamientos en su estructura producti
va y de empleo. En particular, las dos Co
munidades autónomas insulares, sin ol
vidar los efectos estructurales positivos 
constatados en Madrid y País Vasco. 

Un debate mundial que se acentúa, en 
estos últimos años, ante la verificación 
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de que el desempleo se constituye, sin 
lugar a dudas, en un factor estructural 
de las economías internacionales, con 
un componente sostenido, en expansión, 
desde la década de los setenta. Un co
nocido experto americano, Jeremy Rif
kin, en un polémico libro titulado: "El fin 
del trabajd', nos señala que el empuje 
tecnológico, en su avance destructivo de 
empleos, supondrá " ... después de siglos 
de definir el valor del ser humano en tér
minos estrictamente productivos, la 
completa sustitución del trabajo huma
no por máquinas deja a los trabajado
res sin autodefinición válida o función so
cial ... " (Rifkin, 1996). Significativamen
te, apunta a la emergencia de un "ter
cer sector", de economía social, que ejer
cerá una función complementaria, cuan
do no sustitutiva, del sector del merca
do y del sector público. Un "sector ser
vicios" de la nueva era del cambio in
dustrial o de la tercera revolución, la tec
nológica. Una tendencia que se confir
ma por otro experto americano, cuando 
afirma que " ... el sector servicios ha per
dido su papel como motor irrefrenable 
de la creación de empleo en América ... " 
(Stephen Roach). 

Todo un reto, pues, para las estrategias 
y los agentes económicos a nivel inter
nacional. 

12.2. La evolución mundial del turismo 

No es posible ignorar la importancia que 
los flujos internacionales representan 
para el turismo canario y sus expecta
tivas a medio y largo plazo. Y no sólo 
por la alta incidencia del flujo turístico 
internacional que conforma la estructu
ra de su demanda (84%), con un peso 
hegemónico del componente comuni
tario (más del 98%), sino por las ca
racterísticas de su oferta y sistemas de 
comercialización. 
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Para ello, utilizamos el análisis pros
pectivo de tendencias a partir de la evo
lución precedente e incorporamos, lógi
camente, los análisis proyectivos for
mulados por institutos o entidades con 
reconocida solvencia internacional. En 
nuestro caso, las informaciones del 
"Wharton Econometric Forescasting As
sociates', promovidas por "The World 
Travel & Tourism Council' o el "Interna
tional Tourism Forecast to 2005', desa
rrollado por Anthony Edwards para" The 
Economist Intel/igence Unif', ambos 
publicados en 1992, así como el más re
ciente de la OMT, titulado "Global tou
rism forescats to the year 2000 and be
yond. Europe', de 1994. Sin olvidar, por 
su función estratégica, los estudios 
proyectivos de. lATA y el "Boeing Com
mercial Air Plane", editado en 1993. 

¿Qué tendencias nos sugieren tan es
pecializados análisis proyectivos? En 
síntesis, las siguientes: 

a) El turismo internacional ha venido cre
ciendo según tasas anuales menos 
acentuadas que las correspondientes al 
período 1950-1970 (un 10'6% de creci
miento promedio anual en el primer de
cenio y del 9'1% en el segundo) o las 
no menos impactantes del período 
1970-1990 (un 34'2 % en el primer lus
tro; un 32'9%, en el segundo; un 
12'8%, en el tercero; y, finalmente, un 
38'1%, en el último). 

El punto de inflexión parece ponerlo el 
período 1990-1996, que con sólo un in
cremento global del 19'02%, nos ofre
ce un ritmo más atemperado, como con
secuencia de la lenta y contradictoria sa
lida de la crisis general del período 1992-
1993 (Tabla 12.1). 

Si retrotraemos el análisis en el largo 
plazo, se constata una sostenida épo
ca expansiva 1950-1992, con tasas 

1990/1989 6'2 % 

1991/1990 1'6% 

1992/1991 8'6 % 

1993/1992 1'9% 

1994/1993 3'7 % 

1995/1994 5'6 % 

1996/1995 4'2% 

Fuente: OMI Elaboración propia 

medias de crecimiento promedio anual 
del 7'2% en los movimientos y del 
12'3% en los ingresos (de 2.100 a 
279.000 millones de $). Para el perío
do 1990-1996, los datos cuantitativos 
son, sin duda, modestos (19'01 % total 
y una tasa anual del 3'1%). 

b) Se reafirma la certera predicción que 
sobre las potencialidades del sector hi
ciera, en 1976, el futurólogo Herman 
Kahn, al señalar que el turismo sería una 
de las mayores industrias o actividades 
mundiales a finales del presente siglo. 
Un 107% del PIS mundial y un volumen 
de negocios de 3 '6 billones de $, no de
ja lugar a dudas a tal respecto. 

El crecimiento proyectivo para las pró
ximas décadas se mueve, según los di
ferentes análisis, entre un pesimista 3% 
y un optimista 5%. La OMT, en sus aná
lisis, se ubica en la horquilla del 3 '5-4% 
hasta el 2010, aunque con significativas 
diferencias según regiones mundiales. 

Así, el Pacífico y Este de Asia, con un 
7'5% hasta el 2000 y un 6'5% hasta el 
2010, se convierte en el área con mayor 
crecimiento potencial. Como espacio en 
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expansión económica, también experi
menta un significativo crecimiento el Sur 
de Asia, con un 4'15 y un 6%, en simi
lares períodos. Le sigue en capacidad de 
crecimiento el Oriente Medio, con un 4'6 
y un 5% en ambas etapas, aunque fuer
temente condicionado a la evolución de 
los conflictos bélicos y políticos que con
vulsionan periódicamente la zona. 

América, con un 5% y 3 '5% respecti
vamente, presenta un panorama dife
renciado entre la potencia turística del 
Norte (127% de capacidad receptiva y 
18% de ingresos) frente a la de Latino
américa (6'2% y 8%, respectivamente). 
El Caribe, con su gran atractividad pa
ra el turismo europeo de larga distancia, 
sigue manteniendo una cuota de creci
miento aceptable. 

Europa, aún manteniendo su papel de 
área hegemónica en el turismo mundial, 
experimenta un proceso de crecimien
to medio menor que el mundial (3'2% y 
2'5%, en ambos períodos) y una desi
gual asignación de cuotas en tal creci
miento, con una tendencia a mejorar sus 
posiciones de la denominada Europa del 
Este frente al tradicional baluarte de la 
Europa occidental (en especial, la UE). 
En 1992, su peso económico era real
mente abismal (32'2% del PNB para Eu
ropa Occidental y un 15 '1 % para la 
Oriental), aunque el proceso experi
mentará cambios relevantes en el res
to de ésta y siguientes décadas. 

Africa, con tres áreas turísticamente re
levantes (Magreb-Egipto; Africa Subsa
hariana: Kenia, Senegal y Cabo Verde; 
y, finalmente, la Unión Sudafricana), man
tiene su crecimiento que, aunque mo
desto, refleja una tendencia superior a 
la media mundial, con un 5'5% y 4% en 
cada una de las dos etapas que venimos 
considerando hasta el 2010. En la ac
tualidad, la incidencia del fenómeno del 

&1 

integrismo islámico, está afectando gra
vemente a todo el Magreb y extiende sus 
efectos sobre Egipto y Oriente Medio. En 
la medida que tal fenómeno se atenúe 
y reconduzca, esta zona tiene un enor
me potencial turístico, como se ha 
puesto de relieve en épocas preceden
tes y se refleja en el caso de Túnez y 
Egipto, menos azotadas por la violencia 
islámica. 

e) De otra parte, los rápidos y acelera
dos procesos de liberalización en el 
transporte aéreo internacional, ya refle
jados en un apartado precedente, cons
tituyen un marco de referencia estraté
gico en la evolución del turismo. El es
tudio proyectivo de la "Boeing Com
mercial Air Plane" dibuja un crecimien
to tendencial del 5 '9% promedio anual 
entre 1992-2000 y del 5% entre el 2000 
y el 2010. Cifras similares son ofrecidas 
por la lATA y la OACI, aunque también 
señalan que tales crecimientos estarán 
en estrecha dependencia con el ritmo y 
profundidad de cambios que se pro
duzcan tanto en el ámbito regulatorio es
tatal y mundial como, asimismo, en los 
procesos de ajuste en la oferta de las 
Cías. aeronáuticas y transportistas más 
relevantes. Un ámbito económico so
metido a acelerados procesos de con
centración y alianzas estratégicas. 

d) Un desarrollo sectorial que tiene mu
cho que ver con la generación de em
pleo (130 millones de empleos directos 
o, lo que es lo mismo, uno de cada ca
torce empleos mundiales), la intensifi
cación de inversiones públicas y priva
das (400.000 millones de $ hasta 1992 
o un 7'1% del total de inversión mundial) 
y la acción promocional, como se refle
ja en la Tabla 12.2. 

Unos gastos que reflejan, indudable
mente, la importancia del sector turístico 
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% Variación alL 

Australia 75.811 87.949 16'01 23'32 12'80 

Reino Unido 77.885 78.710 1'06 3'47 4'50 

España 77.457 78.647 1'54 1'74 3'10 

Francia 62.729 72.928 16'26 1'20 2'70 

Singapur 49.907 53.595 7'85 8'35 7'10 

Tailandia 42.907 51.198 19'33 7'42 6'80 

Países Bajos 43.800 49.700 13'47 7'88 8'20 

Austria 45.694 47.254 3'41 2'66 3'78 

Irlanda 41.830 37.811 -9'61 8'60 21 '00 

Portugal 34.904 37.271 6'78 3'92 8'30 

Fuente: OMT y fuentes varias. Elaboración propia. G.LL: Gasto promocional por turista. G./NG: Gasto promocional por 1000$ de ingresos. 

en las economías más especializadas en 
su desarrollo y potenciación. 

e) Los importantes cambios en el ran
king mundial de países con mayores 
cuotas de turismo receptivo, como se po
ne de relieve en la Tabla.12.3. En la mis
ma se refleja el profundo cambio de po
siciones experimentadas en la clasifi
cación, con el ascenso de países turís
ticamente emergentes del espacio asiá
tico y de la Europa oriental. 

Un cambio en el selecto "club" de los 
grandes receptores mundiales de flujos 
turísticos, en el que destaca el núcleo 
de los países asiáticos que, al crecer en 
19.377 millones de visitantes en el pe
ríodo 1990-1995, captan el 25'10% del 
total del crecimiento mundial. Un cam
bio que también afectará a los denomi
nados PECOs, captando tres receptores 
(Hungría, Polonia y República Checa), 

un 35'4% de tal crecimiento. En total, 
ambas "regiones turísticas" absorben el 
60'56% del incremento total de los vein
te mayores receptores internacionales o, 
si se quiere, el 43'48% del crecimiento 
mundial. 

Por su parte, los principales recepto
res de la UE, crecen globalmente en 
22.907 millones más de visitantes 
(5'51% del club de los veinte mayores 
receptores o el 4'03% del crecimiento 
mundial). Sin olvidar que dos países, 
Alemania (-0'44% en el total mundial y 
-1472% respecto a 1990) y Austria 
(-0'21 % Y 6'63%, respectivamente) 
mantienen una tendencia europea que 
se refleja en el 2'4% de incremento de 
entradas de 1995/94 y la significativa 
lista de Estados de la UE que pierden 
efectivos en dicho período: Francia 
(-2'1%), Austria (-4%), Bélgica (-1'6%), 
Grecia (-5'4%) e Irlanda (-1'8%). 
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Frente a tal realidad, algunos creci
mientos elevados (R. U.: 12 '9%, Italia: 
9% y Portugal: 6'3%) y crecimientos re
ducidos en el resto (España: 3 '8%, Ale
mania: 2'4%, Suecia: 1 '5%, Luxem
burgo: 07%, Finlandia: 0'2% y Dina
marca: 1 '85). 

PAISES 1970 

Italia 14'10 (1) 

Canadá 14'10 (2) 

Francia 13'30 (3) 

España 13'20 (4) 

EE.UU. 13'10 (5) 

Austria 8'80 (6) 

Alemania 8'40 (7) 

Suiza 6'80 (8) 

Reino Unido 6'60 (9) 

Yugoslavia 4'70 (10) 

México 

Hungría 

China * 

Hong Kong * 

Polonia * 

Rep. Checa * 

Grecia * 

Portugal * 

Malasia * 

Singapur * 

Tailandia * 

Fuente: OMT Elaboración propia. * Datos correspondientes a 1990. 

&1 

f) Un "ranking" receptivo que experi
menta alteraciones significativas cuan
do se formula desde la perspectiva de 
los ingresos turísticos (Tabla 12.4). 

Como se constata, España se sitúa en
tre los países de este privilegiado "club 

1991 1995 

26'80 (4) 29'20 (4) 

14'90 (10) 16'90 (11) 

55'70 (1) 60'60 (1) 

35'30 (3) 45'20 (2) 

42'70 (2) 44'80 (3) 

19'00 (6) 17'70 (10) 

15'60 (9) 14'60 (13) 

13'20 (11) 11 '90 (14) 

16'60 (7) 22'70 (6) 

15'98 (8) 19'30 (8) 

21'87(5) 22'10 (7) 

*10'50 (12) 23'40 (5) 

* 6'60 (19) 9'60 (16) 

* 3'40 (27) 19'30 (9) 

* 7'30 (16) 16'60 (12) 

* 8'90 (13) 11 '10 (15) 

* 8'10 (14) 9'60 (17) 

* 7'70 (15) 7'90 (18) 

* 4'90 (22) 6'60 (19) 

* 5'30 (21) 6'60 (20) 
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1990 1995 1995 

EE.UU. 43.007 (1) 58.360 (1) 1.308'94 

Francia 20.185 (2) 27.322 (2) 450'97 

Italia 20.016 (3) 27.062 (3) 927'63 

España 18.593 (4) 25.065 (4) 555'45 

Reino Unido 14.940 (5) 17.468 (5) 769'51 

Austria 13.410 (6) 12.500 (6) 704'22 

Alemania 11.471 (7) 11.922 (7) 859'99 

Hong Kong 5.032 (11) 9.075(11) 945'50 

China 2.218 (25) 8.250 (9) 353'04 

Singapur 4.596 (12) 7.550 (10) 1.144'80 

Suiza 6.789 (8) 7.250 (11) 612'58 

Canadá 5.612 (9) 7.048(12) 418'17 

Polonia 358 (64) 7.000 (13) 364'10 

Austria 4.088 (14) 6.875 (14) 

Tailandia 4.326 (13) 6.617 (15) 1.013'01 

México 5.467 (10) 6.070 (16) 305'48 

Países Bajos 3.636 (16) 6.050 (17) 

R. Corea 3.550 (18) 5.662 (18) 

Indonesia 2.105 (26) 5.312 (19) 

Bélgica 3.721 (15) 5.250 (20) 

Fuente: OMT. Elaboración propia. 'los números que se acompañan a las cl/ras de mgresos. entre paréntesis. corresponden a las posiciones del ranking. 

de potencias turísticas" con menores 
ingresos per cápita, lo que es todo un 
síntoma relevante del déficit de compe
titividad del sistema turístico español. 

g) Finalmente, es importante poner de 
relieve las tendencias en el gasto turís-

tico exterior, por países, como se refleja 
en la Tabla.12.5. En la misma puede 
comprobarse el mantenimiento de su 
carácter tradicional de algunos emiso
res comunitarios y europeos, desta
cando el fuerte impulso de Japón y de 
Holanda. 

El 
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Japón 30 10 

Alemania 20 20 

EE.UU. 1 ° 30 

R.U. 40 40 

Francia 50 50 

Italia 60 70 

Bélgica 70 140 

Austria 80 90 

Arabia Saudí 80 130 

Holanda 11 0 80 

Suiza 120 11 0 

Fuente: OMT Elaboración propia. 

Una perspectiva que, sin duda, experi
mentará cambios significativos en fun
ción de los flujos "regionales" y con
tinentales que, según los datos dispo
nibles y tendencias observables, segui
rán incrementándose durante las próxi
mas dos décadas. 

Más aún, cuando está constatada la ten
dencia a un incremento del 5 '8% anual 
en viajes de larga distancia, mientras se 
reducen los de corta-media distancia 
(3'9%) y los viajes de más de un día de 
duración que crecerán en torno al 4'2% 
de media anual hasta el 2005. 

12.3. Las tendencias previsibles en el 
escenario comunitario y español 

Al tratar de las tendencias mundiales, ya 
hemos comentado sus grandes proyec
ciones que, si se confirman, provocarán 

• 

que Europa pierda, paulatinamente, su 
hegemonía en el mercado mundial, si
guiendo la trayectoria ya ejemplificada 
para el período 1950-1992 (-6%). 

En este proceso, sin duda desempeña
rá un papel relevante los posibles "es
cenarios" tendenciales en que se verá 
implicada la U.E., hasta principios de la 
primera década del próximo siglo. De 
una parte, el posicionamiento de la 
Unión en el cambiante contexto inter
nacional. De otra, los ajustes y cambios 
exigidos por un triple proceso interior: la 
convergencia hacia la UEM, la reforma 
del Tratado y los proyectos de amplia
ción hacia el Este continental. 

Un análisis de posibles tendencias, en 
clave con la definición conceptual que 
nos ofrece un cualificado experto cuan
do afirma que " ... todo escenario es una 
historia arbitraria, es decir, nadie puede 
garantizar que ocurra. Pero una historia 
arbitraria no es lo mismo que una fan
tasía desorbitada ... "(Alonso Zaldívar, C.). 

La U.E. deberá ajustar sus estrategias 
y proyectos internos a los cambios que 
resultan tendencialmente posibles en el 
contexto mundial. Según el "Scanning 
the future", publicado por la Oficina Cen
tral de Planeamiento de los Países Ba
jos, se contemplan cuatro posibles es
cenarios sobre la evolución de la eco
nomía mundial en el período 1990-2015. 
A saber, el "Gran Desplazamiento", el 
"Renacimiento europeo", la "Crisis Glo
bal" y el "Crecimiento Equilibrado". 

¿Cuáles son sus predicciones? 

1) El Gran Desplazamiento 

Se centra en un rápido y profundo cam
bio tecnológico protagonizado por las 
STN más ágiles y adaptativas. EE.UU., 
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Japón y los denominados "dragones 
asiáticos" serán capaces de aprovechar 
sus sinergias positivas, mientras que en 
la UE prevalecerán los comportamien
tos y actitudes pasivas y conservadoras. 
El primer efecto será el desplazamien
to del eje económico del Atlántico al Pa
cífico y las lógicas consecuencias de es
ta situación para los equilibrios internos 
de la Unión. Este proceso durará, como 
mínimo, una década y el ajuste poste
rior será durísimo para los países euro
peos y Africa. 

2) El Renacimiento Europeo 

Se enmarca en la misma tendencia de 
cambio tecnológico que el escenario pre
cedente, aunque con un ritmo más pau
sado e impulsado por un amplio con
senso de STN de los diferentes bloques 
y economías desarrolladas. El mejor po
sicionamiento de la UE y sus acuerdos 
con el espacio asiático, permitirá un ajus
te más suave en dicho continente y en 
Europa que en los EE.UU. Esta ten
dencia acentúa las tensiones, proyec
ta conflictos mundiales en clave de pro
teccionismo y se supera a través de un 
difícil equilibrio, bien avanzada la pri
mera década del próximo siglo. La UE 
fortalece sus estructuras y procesos in
teriores, activándose la integración de 
los PECOso 

3) La Crisis Global 

A pesar de su denominación, no anun
cia ninguna situación apocalíptica ni 
conflicto bélico. Supone la acentuación 
recíproca de los bloqueos y rigideces de 
los sistemas económicos más desarro
llados, que agrava los bajos índices de 
crecimiento productivo y agranda las 
tensiones comerciales. Se produce una 
especie de "enquistamiento" de los ac
tuales bloques (NAFTA, UE y Japón-

dragones aSiáticos), lo que propicia un 
escenario mundial de bajos crecimien
tos, con graves consecuencias para Eu
ropa y EE.UU., favoreciendo un mejor 
posicionamiento de Asia. En especial, 
por su gran potencial a desarrollar y su 
alta competitividad productiva. 

4) El Crecimiento Equilibrado 

Apunta hacia un cambio tendencial en 
la perspectiva de un crecimiento soste
nido y sostenible, con una dinámica tec
nológica compatible y ascendente. Re
presenta la puesta en marcha de un "cír
culo virtuoso" de mayor capacidad de 
crecimiento que el experimentado en la 
etapa 1950-1973. Se expande el bene
ficio del crecimiento en los grandes "cen
tros neurálgicos" de la economía desa
rrollada y todas las regiones mundiales 
se benefician. La economía ecológica y 
sostenible posibilita un cambio coperni
cano en las relaciones internacionales. 

Estos escenarios hipotéticos, con sus 
lógicos indicadores socioeconómicos, 
representan, sin duda, opciones ten
denciales excesivamente remarcadas. 
Según las constataciones en los seis 
primeros años de esta proyección, no 
parece definirse un escenario claro, 
aunque los tres primeros años han re
flejado una cierta depresión o contrac
ción económica en los países más de
sarrollados. En algunos, como es el ca
so de Japón, esta tendencia se man
tiene aún yen otros, como los EE.UU., 
parece abrirse una época de creci
mientos significativos. Por su parte, el 
duro ajuste exigido por la Convergen
cia nominal y real hacia la UEM, está 
sometiendo a desajustes coyunturales 
a las principales economías continen
tales. Sin embargo, parece que Ingla
terra, Países Bajos, Escandinavia y Es
paña han encontrado la senda de un 
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cierto crecimiento y saneamiento eco
nómico. Alemania, Francia, Austria e Ita
lia siguen reflejando tensiones, en gran 
medida derivados de los duros ajustes 
exigidos por el proceso convergente. 

Podríamos apuntar, con los indicadores 
disponibles, que nos encontramos en 
una posición inestable y fluctuante en
tre el escenario del Gran Desplaza
miento (crecimientos sostenidos de 
las economías asiáticas, sólo frenados 
por los desajustes estructurales de los 
países emergentes y la crisis japone
sa) y del Renacimiento Europeo (es
fuerzos más definidos en alcanzar los 
objetivos propuestos de convergencia, 
introducción del euro y renovación del 
Tratado). Sin embargo, parece más ra
zonable acercarnos al escenario alter
nativo de la Crisis Global (tensiones de 
los bloques en clave comercial, no 
avances en los acuerdos de las Con
ferencias sobre medio ambiente, re
sistencias a los cambios tecnológicos 
por sus efectos sobre el empleo, feroz 
lucha por el control de los procesos de 
globalización entre grandes STN de los 
tres espacios o bloques hegemónicos, 
aumento del déficit alimenticio y los ries
gos de conflictos bélicos en los países 
en desarrollo, etc.). 

En gran medida, que triunfe el escena
rio del Gran Desplazamiento o que nos 
deslicemos peligrosamente hacia la 
Crisis Global, dependerá, de la propia 
capacidad y creatividad de la UE para 
afrontar, en un plazo razonable (no más 
allá de un lustro) los grandes desafíos 
internos, simultaneándolos con un ajus
te, en positivo, a los potentes y acele
rados cambios tecnológicos. El proble
ma surge, sin duda, de los riesgos de 
apertura de "grietas" en la arquitectura 
política e institucional de la UE si, como 
parece muy factible, algunos Estados 

• 

miembros no puedan cumplir con el ca
lendario convergente (1997-2002). Sin 
obviar, por supuesto, las microtensiones 
internas surgidas de los cambios de 
orientación de los recursos presupues
tarios y los problemas de ruptura de la 
frágil cohesión económica y social en
tre Estados y Regiones. 

Una tensión que se amplifica, sin duda, 
en dos ámbitos de especial incidencia 
y responsabilidad de la Unión: el espa
cio europeo del centro-este y el ámbito 
mediterráneo, con su proyección hacia 
el Oriente próximo. La inestabilidad eco
nómica y política de Rusia y sus actua
les satélites (CEL), unida a la especí
fica del integrismo islámico e integrismo 
étnico en los Balcanes, no permiten 
crear las condiciones propicias para es
tabilizar el amplio escenario de actuación 
en que están presentes intereses es
tratégicos y económicos de la UE. 

Sin olvidar, por supuesto, el auténtico 
"mosaico" de sociedades y culturas 
muy diferenciadas que se asientan en 
el viejo solar europeo. En algunos ca
sos, con un altísimo componente plu
riétnico en los casos de Estados con 
recientes historias coloniales (R.U., 
Francia, Países Bajos, etc.) o, de otros, 
con fuertes comunidades inmigradas 
en la época de la expansión económi
ca europea (Alemania, en especial). 

¿Cuáles son las opciones españolas en 
tan complejo entorno de la Unión? En 
principio, poner orden en la propia ca
sa y orientar sus esfuerzos hacia la con
vergencia nominal que nos incluya en el 
"núcleo duro" de la UEM. Una tarea no 
exenta de profundas divergencias rea
les y tensiones indisimuladas entre la Ad
ministración Central y las CC.AA., sin ol
vidar los conflictos con los agentes so
ciales y sindicales . 
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España, a pesar de sus notables esfuer
zos, sólo podrá desarrollar una estrete
gia de "acompañamiento" de alguno de 
los "bloques" tendenciales presentes en 
el seno de la Unión o, lo cual sería una 
novedad, adoptar una posición de equi
librio y búsqueda de un rol singular en el 
proceso de uniformización programada. 

En clave interna, se pretende aplicar una 
política neoliberal rigurosa, con especial 
incidencia en la privatización del "stock" 
de empresas públicas, cuyos efectos a 
corto plazo pueden resultar positivos (en 
especial, en clave de "cuadrar las cuen
tas de la Nación", en el camino hacia la 
UEM) pero que no está tan claro, en to
dos los supuestos, el posible beneficio 
a medio y largo plazo. El fracaso mo
netario y de las políticas de ajustes a la 
baja en el sector público americano en 
las décadas precedentes, ha sido pues
to en cuestión tanto por los hechos co
mo por los expertos económicos menos 
ortodoxos. 

En la perspectiva del sector servicios, en 
general, y del turismo, de forma espe
cial, parece que el esfuerzo español de
bería centrarse en favorecer la inclusión 
del tema en la agenda de las políticas 
comunitarias (a lo que se oponen, os
tensiblemente, los emisores del Centro 
y Norte europeo), dedicando máximos 
esfuerzos y recursos más generosos a 
favorecer una profunda reconversión del 
sector y del sistema turístico. Porque, a 
pesar de la reciente presentación de un 
"Programa 2000" sobre el turismo es
pañol (al que ya hicimos referencia), és
te no parece superar, como en épocas 
precedente, el carácter puramente enun
ciativo, voluntarista y escaso de com
promisos financieros y presupuestarios. 

Entre tanto, mientras parece evidente la 
existencia de un declinante componente 

competitivo en el producto hegemónico, 
sol-playa, no es posible definir en qué 
términos quedará tal posicionamiento 
una vez materializada la aplicación del 
euro y de la UEM. Entre otras razones, 
por la situación competitiva, vía precios 
y política monetaria, en que quedarán al
gunos Estados turísticamente oferentes 
(Grecia, en especial; Portugal, sin defi
nir) y la posición muy favorable de los 
competidores del Magreb, Islas del Me
diterráneo y PECOso Más aún, si se po
tencian los lazos económicos y se otor
gan privilegios especiales a dichos paí
ses y destinos competidores. 

Profundos cambios de escenarios, pues, 
cuando todos lo expertos reconocen que 
el reposicionamiento del sector turístico 
español está aún poco o nada definido, 
iniciándose un lento proceso de mejora 
de las condiciones de competitividad, vía 
calidad y mejora de los servicios. Sin em
bargo, es evidente que las restricciones 
presupuestarias que afectan al gasto e 
inversión públicas condicionan, en mu
chas zonas turísticas, la implantación, me
jora o reconversión de las infraestructu
ras, equipamientos y planta alojativa. 

Una reconversión, en clave de calidad 
y diversificación de la oferta, que es muy 
exigente en stocks de capital público y 
privado, como ya hemos tenido ocasión 
de comentar en otros apartados de es
te mismo Documento. 

La entidad del sistema turístico, junto a 
su importancia estratégica global y te
rritorial, debe superar, con rapidez, el áci
do comentario de un experto sociólogo, 
cuando afirma que, " ... el negocio y la ac
tividad turística es la cenicienta de la eco
nomía española. Sin grandes estrate
gias, sin grandes estudios, sin planifi
caciones, España sigue a la cabeza del 
turismo receptivo mundial. .. No deja de 
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ser paradójico este desprecio por la ac
tividad turística. Forma parte de nues
tra baja autoestima como pueblo ... " 
(M. Gaviria, 1997). 

En especial, asumiendo no sólo una 
perspectiva parcial económica, aún 
siendo muy relevante, sino teniendo muy 
presente que, " ... el éxito de una playa, 
un hotel, una ciudad, una región o un pa
ís, se debe a la concatenación de ele
mentos muy complejos relacionados en
tre sí, no sólo técnicos y económicos, si
no antropológicos, étnicos y sociales ... " 
(M. Gaviria, 1997). 

En definitiva, asumiendo la alta "fragili
dad" del producto turístico y la gran com
plejidad del proceso que conduce del di
señador-oferente al consumidor, a través 
de muy diferenciados canales de co
mercialización. El análisis de las ten
dencias comportamentales de la de
manda turística, analizada precedente
mente, resultará sumamente ilustrativa 
al respecto. 

12.4. Los factores determinantes de 
la demanda internacional 

En clave eminentemente conclusiva y 
definidora de las tendencias a tenerse 
muy presentes en cualquier estrategia 
con incidencia en el sistema turístico ca
nario, resulta importante establecer una 
ordenación sistemática de las fuerzas y 
vectores que afectarán a su desarrollo 
en las próximas décadas. 

Por ello definimos, en un marcado en
foque metodológico, tres grandes blo
ques de factores que intervienen en la 
orientación de la demanda: 

• Los "stocks" de tangibles e intangibles 
disponibles. 

• Los condicionantes exógenos. 
• Los factores del negocio. 

Todo ello unido, estrechamente, a los 
vectores estratégicos ya definidos en el 
Capítulo 10. 

Pasamos a reflexionar, brevemente, so
bre cada uno de estos "bloques facto
riales". 

12.4.1. Los stocks de tangibles e in
tangibles 

Como se apuntaba en un reciente aná
lisis sobre la economía española, ca
racterizada como un "escenario abier
to", existen en los análisis tendencia
les la posibilidad de contemplar, ale
jándonos de los impactos más inme
diatos de las crisis o cambios coyun
turales, los fenómenos de media y lar
ga duración. 

En el caso específico español, dicha re
flexión sugería tres factores que alien
tan, sin duda, el optimismo en las po
sibilidades de la sociedad española. En 
primer lugar, la constatación de unas 
tasas de productividad por ocupado de 
las más elevadas y sostenidas de la 
historia continental, con crecimientos 
promedios del 2'5% en los últimos 
quince años. Keynes, cuando vino a 
España, ya constató esta fuerza com
binada del denominado "interés com
puesto" en relación a la enorme acu
mulación de capital que se había pro
ducido hasta la época de su visita. En 
segundo lugar, la mejoría sustancial de 
los principales indicadores educativos 
-aún constatando déficits y desajus
tes importantes- en los últimos vein
te años, favorecedores de que, en es
ta etapa, " ... el país tiene el mejor stock 
de capital humano que ha tenido en su 
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historia ... Nunca en la historia de este 
país el capital humano había sido tan 
alto ... " (Ruiz Gómez, J.J., 1995). El ter
cer factor, el crecimiento exponencial 
del capital físico desde 1980 hasta la 
actualidad, lo que ha permitido que la 
rentabilidad del capital en España se 
haya movido en torno al 10-12% en los 
últimos años, explicativo en gran me
dida, de su atractividad para el capital 
internacional tanto en su dimensión in
versora como de compra de valores fi
nancieros y bursátiles. 

Pero, ¿son estos tres factores exclusi
vos del conjunto de la sociedad espa
ñola? 0, asimismo, ¿son igualmente per
ceptibles a niveles territoriales de Co
munidades como la canaria, teóricamente 
tan alejadas de los parámetros e indica
dores habituales en el resto del Estado? 
Analicemos cada uno de ellos, con los da
tos disponibles para el ámbito isleño: 

• Canarias, como ya se puso de relieve 
al contextualizar el sistema turístico en 
el conjunto de la economía canaria, vie
ne reflejando unos índices de produc
tividad superiores a la media española 
que, con un índice del 109'53% en 
1991, sólo será superada por Baleares, 
Cataluña, Madrid y País Vasco. Pero, 
lo más significativo, es que tal índice ge
neral de productividad no sólo es el re
sultado del efecto expansivo en el ín
dice especifico de los servicios sino, lo 
que resulta más llamativo, del resto de 
los sectores económicos (agricultura: 
9º lugar; industria: 4º lugar; servicios 
venta: 9º lugar; y, servicios no venta: 
2º lugar). La variación de la producti
vidad global y sectorial en el período 
1980-1991, será igualmente superior 
a la media española (3º lugar) y con 
posiciones relevantes de los sectores 
(agricultura: 6º lugar; industria: 1 º lu
gar; servicios: 3º lugar). En definitiva, 

Cualificación baja 43'6 

Cualificación media 43'4 

Cualificación alta 13'0 

Fuente. EPA/INE. Elaboración propia. 

se constata una buena posición rela
tiva de la productividad isleña, tanto en 
relación a los valores promedios es
tatales como en el concierto de las 
CC.AA. españolas. 

• La mejoría de los principales indica
dores educativos, aún persistiendo 
déficits importantes, constituye, junto 
con la juventud de su activo poblacio
nal, una poderosa fuerza para la eco
nomía isleña. Así, según los datos ofi
ciales, la población activa isleña 
(1.027.000) se estructura, según gra
dos de formación, en los términos des
critos en la Tabla 12.6. 

El enorme esfuerzo de inversiones pú
blicas en equipamientos educativos y 
en escolarización en los niveles bási
cos, sostenido e intenso desde 1984, 
no ha logrado resolver los problemas 
de ajuste entre oferta educativa y de
manda laboral. 

Este considerable "stock" humano, 
condicionado por persistentes tasas de 
desempleo, puede constituirse, estra
tégicamente, en el potencial de desa
rrollo más importante de Canarias. 

• El rápido crecimiento del stock de 
capital neto en la etapa 1964-1991, 
reforzado en el período 1991-1996 con 
fuertes aportes de capital público, 
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AÑOS Cap. total % Nacional Cap. privo 0/0 Cap.pubL 0/0 

1964 878.736 2'37 770.725 87'71 108.011 12'29 

1991 4.914.972 3'43 4.054.163 82'49 860.809 17'51 

Fuente: Contabilidad Nacional. Elaboración propia. 

tanto estatal como isleño, nos permite 
ponderar como tendencialmente positi
va la situación de Canarias. Tabla 12.7. 

Si desarrollamos un análisis sectorial, 
serán el sector pesquero (10'23%) Y 
el subsector de Hostelería-restaura
ción (10'01), los que concentren los 
mayores stocks de capital privado, se
guidos en orden de importancia, por 
los transportes (5'40%), producción de 
alimentos (4'25%), construcción 
(4'21 %), producción de bebidas y ta
bacos (4'01%), uso residencial 
(4'21%), etc. El subsector de los ser
vicios destinados a la venta concen
trará el 25 '06% del total. 

Si comparamos los stock de capital pri
vado en la hostelería, según CC.AA. 
especializadas, comprobaremos que 
Canarias (10'01 %), ocupa e14º lugar, 
sólo por detrás de Baleares (15'46%) 
Cataluña (16'56) y Andalucía (13'06). 
A corta distancia se sitúan tanto Va
lencia (9'48%) como Madrid (8'85%). 

Por supuesto, no se incluye en este 
cálculo el relevante patrimonio natu
ral que se vincula al ámbito del do
minio público pero que, en el contex
to de la economía turística isleña, es 
usado y consumido, como un input 
productivo más, por el sector privado. 

Pero es que, además de estos tres re
levantes y positivos stocks de recursos 

.. 

estratégicos, también existen algunos 
"stocks", en sentido figurado, constitui
dos por "intangibles" con gran atractivi
dad económica. ¿Cuáles son estos in
tangibles estratégicos? 

En primer lugar, el intangible "Canarias", 
como expresión que integra una histo
ria de percepciones, imágenes y pro
yecciones de sus singularidades natu
rales y atractividad turística. Un intan
gible que se vincula a más de cincuen
ta millones de visitantes que, en algu
nos casos, fidelizan sus viajes vacacio
nales o, en otros, vinculan su primera o 
segunda residencia habitual a alguna de 
las Islas. Mencionar el concepto "Ca
narias" en el ámbito europeo es sinóni
mo de clima equilibrado, naturaleza sin
gular y ocio vacacional. Un potencial es
casamente rentabilizado en la acción 
promocional y en otras opciones posi
bles: publicitario, cinematográfico, etc. 

En segundo lugar, un "intangible histó
rico", derivado de su tradición puerto
franquista y baja fiscalidad interior. Un 
factor ocasionalmente vinculado al sec
tor hoy hegemónico en la economía ca
naria pero que, sin duda, permitiría in
corporar "valor añadido" económico a la 
información que reciben nuestros visi
tantes. Un diferencial fiscal interior que 
supone una significativa minoración de 
la presión fiscal "per cápita", inferior en 
un 20073% respecto a la media de los 
ingresos del Estado en 1994 en función 
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del ratio "ingresos del Estado/población 
de derecho". 

Finalmente, las múltiples opciones dis
ponibles en recursos naturales, tanto 
para rediseñar los actuales productos 
turísticos como para diseñar productos 
alternativos y/o complementarios. El 
concepto de "micromega", ya formula
do al inicio de este Documento, puede 
sintetizar las multiplicidad de tangibles 
e intangibles que, adecuadamente 
combinados, pueden posibilitar una di
versificación racional y ajustada a las 
nuevas tendencias de las demandas 
europea y mundial. 

12.4.2. Los condicionantes exógenos 

En un reciente análisis sobre el grado 
de conexión y mayor o menor sensibili
dad de las economías regionales con la 
evolución de la economía general es
pañola, un experto analista de tales pro
cesos aseveraba que, " .. .Baleares y Ca
narias constituyen una clara excepción 
al respecto, ya por su mayor vinculación 
a los países que son sus principales emi
sores de flujos turísticos, sus economías 
son mucho más sensibles a las fluctua
ciones cíclicas de la UE. .. ". (Cuadrado 
Roura, J .R. Y García Greciano, B.,1995). 

12.4.2.1. La situación económica de los 
emisores y el tipo de cambio 

Tal percepción se constata cuando 
analizamos, comparativamente, los flu
jos turísticos de dichos emisores (en es
pecial, de los que tienen una mayor cuo
ta del mercado) con la evolución de in
dicadores tan significativos como sus va
riables macroeconómicas y cambios a 
pesetas de sus respectivas divisas. El 
Gráfico 12.1, refleja tales procesos pa
ra los cuatro grandes emisores isleños: 
Alemania, R.U., Suecia y Noruega. 

En el caso británico la relación entre flu
jo turístico y cambios de su divisa resulta, 
ciertamente, significativa. Mucho más 
que otros indicadores relevantes tales co
mo el crecimiento del PIB, del índice de 
Consumo Privado o de la evolución del 
desempleo. En el cuadro de evolución de 
sólo dos variables, turistas y cambio mo
netario, el diferencial de este último de
be ser alto para mantener un crecimiento 
sostenido del flujo turístico. Cuando se 
producen cambios significativos en un 
ejercicio, se manifiesta su efecto en los 
dos ejercicios posteriores en cuanto a las 
tendencias de flujos de visitantes. El efec
to de los indicadores macroeconómicos 
más relevantes, como son el PIB y el 
Consumo privado, también se manifies
tan en las variaciones del flujo de visi
tantes hacia el Archipiélago. 

Así, la curva del flujo turístico se infle
xiona a la baja en el período 1990-1994, 
como consecuencia de las bajas tasas 
de crecimiento del PIB (+0'5% en 1990, 
-2'2% en 1991, Y un -0'5% en 1992) y 
del consumo privado (-2'1% en 1991, 
-0'1 % en 1992), a lo que debemos unir 
la alta tasa de paro (8 '8% en 1991, 10% 
en 1992). 

Sin embargo, la conjunción de las tres de
valuaciones de la peseta entre 1992 Y 
1993, proyectará su efecto positivo sobre 
el crecimiento de dicho flujo (+23'64 Y 
+16'97%, en 1993 y 1994, respectiva
mente). Un reajuste monetario a la baja 
(la libra pasa de 204'92 a 189 ptas, en
tre 1994-1995) vuelve a tener efectos ne
gativos para las corrientes turísticas 
(+0'4% en 1995y-5'8% en 1996). El re
forzamiento de su moneda (la libra sitúa 
su cambio en 222'23 ptas en 1996) im
pulsará, sin duda, un crecimiento signifi
cativo en el primer semestre de 1997. 
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Alemania, asimismo, mantiene una se
cuencia equidistante en el período 
1970-1990, con un período de fluctua
ciones en que el valor monetario es sus
tituido por las expectativas de expansión 
económica y de mejoría de los índices 
del consumo privado, aunque una vez 
se manifiestan síntomas de crisis co
yuntural (1995-1997) y la peseta se man
tiene fuerte, las curvas tienden, nueva
mente, a reajustarse y reflejar las ten
dencias de larga duración. Una situación 
que no se produce en el período 1993-
1994 en el que, a pesar de la evolución 
negativa de algunos de sus principales 
macromagnitudes (PIS del -1'9% en 
1993 y 0'5% en 1994), se producen im
portantes crecimientos en el flujo turís
tico hacia Canarias (18'99% en 1993 y 
12'50% en 1994), como consecuencia 
del efecto sicológico de las tres deva
luaciones de la peseta (1992: 5% y 6%; 
1993: 8%). Tendencia que se atenúa, a 
partir de 1995, a pesar de una nueva de
valuación de la peseta (7%) y mejoría 
de los indicadores macroeconómicos 
alemanes. Sin embargo, el crecimiento 
de la tasa de desempleo (+2'9% entre 
1993-1996) y la caída de los índices del 
consumo privado, no logran compensar 
la revaluación de la divisa alemana que 
pasará de las 82 '6 a las 84 de 1996, con 
una inflexión al alza, de carácter co
yuntural, durante 1995 (88'2 ptas./DM). 

En el caso de los dos principales emi
sores escandinavos, Suecia y Noruega, 
no se ajusta plenamente al modelo com
portamental de Alemania y R.U .. Entre 
otras razones, porque la evolución de 
sus respectivas divisas no experimentan 
cambios tan significativos respecto a la 
peseta y sí en la evolución de sus prin
cipales macromagnitudes. 

Suecia, con un ciclo depresivo relevante 
en el período 1990-1994, reflejará tales 

coyunturas en la evolución de sus flu
jos turísticos hacia Canarias. Así, en 
1990, con un crecimiento del PIS del 
27% Y del consumo privado del 1 '6%, 
el flujo de visitantes crecerá un 26'05%. 
Sin embargo, las caídas del PIS desde 
1991 a 1993 (-17%, -17% Y -3%, res
pectivamente), tendrán su lógico refle
jo en el ámbito turístico (-2 '3% en 1991, 

. +4'3% en 1992 y -1376% en 1993). 

En el ejercicio de 1992 quizás haya ac
tuado como un estímulo complementa
rio la mejor posición de su divisa 
(17'62 ptas. en 1992, frente a las 17'17 
de 1991 y las 16 '34 de 1993). La lenta 
recuperación económica experimenta
da a partir de 1994 (2'6% del PIS y 
0'8% del consumo privado) así como los 
efectos de las devaluaciones de la pe
seta (la corona se sitúa en las 17'35 
ptas.), permiten reactivar el crecimien
to de los tradicionales flujos turísticos 
hacia Canarias. 

Noruega, por su parte, tendrá un mejor 
comportamiento en sus principales in
dicadores macroeconómicos, con un cre
cimiento espectacular en 1990 (5 '6%) 
que se atenúa en el período 1991-1993 
(1'6,3'3 Y 0'8% de incrementos del PIS) 
y se vuelve a disparar a partir de 1994 
(5"1%). Sin embargo, el crecimiento de 
la tasa de paro hasta el 9% en 1993 y 
el inicio de su reducción paulatina a par
tir de 1994 (6%), tendrá sus efectos en 
la desaceleración del crecimiento de las 
rentas salariales y su lógica incidencia 
sobre el consumo privado. 

En tal contexto, el factor cambio mone
tario actuará, al contrario que en el ca
so sueco, como un factor relevante. Así, 
la pérdida de valor de la corona norue
ga respecto a la peseta (1988: 17'87; 
1992:16"47) explica, junto a los indica
dores antedichos, la inflexión a la baja 

• 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

3



en el flujo turístico hacia las Islas que, 
significativamente, se recupera a partir 
de 1993, en que mejora la posición de 
la divisa (17'93, 1993; 18 '98, 1994), co
mo lógico efecto de las devaluaciones 
de la moneda española y de la mejoría 
de su economía. Un crecimiento soste
nido que se mantiene en cifras crecien
tes hasta el primer semestre de 1997. 

En el caso de otros emisores significa
tivos, su evolución se ajusta, esencial
mente, a los modelos de comporta
miento precedentes. (Ver Gráfico 3.13). 

Dinamarca, con un bajo nivel de creci
miento económico hasta 1994, reflejará 
tal contracción interna en sus flujos tu
rísticos hacia las Islas, que experimentan 
una tendencia a la baja a partir de 
1989/88: -2377%. El inicio de su recu
peración a partir de 1992 (-52'34% sobre 
1989), superando el nivel de visitantes de 
etapas precedentes, solo a partir de 1996 
(+6'9% respecto a 1988), aunque la re
cuperación ya se inicia desde 1993, sig
nificativamente coincidente con la mejor 
posición de cambio de su divisa desde 
1989 (+3'4 puntos superior en 1993). 

Otro emisor histórico isleño, Holanda, 
con una economía más saneada y con 
crecimientos positivos del PIS en el pe
ríodo analizado, ajustará la evolución de 
su flujo turístico a los cambios de sus ni
veles de consumo privado y a la evolu
ción de su divisa. El florín mejorará su 
posición de cambio desde las 55 '84 
ptas. de 1989 hasta las 77'69 de 1995, 
con un ligero reajuste a la baja en 1996 
(75'13 ptas.). El flujo turístico tendrá dos 
fases de ligera inflexión a la baja (1988-
1890:-07%; 1991-1993: -2'20%). A 
partir de 1994 se produce un importan
te crecimiento (+1778%), experimen
tándose un ligero reajuste a la baja du
rante 1995 (-4 '39%) Y 1996 (-3 '27%). 

• 

Austria, con un modelo similar al alemán, 
mantendrá un crecimiento sostenido des
de 1988 hasta 1996, con una ligera in
flexión a la baja en 1990 (-0'69%) que se 
ve compensado con el crecimiento global 
de la etapa (+64'06%). Sin duda, influirá 
en ello la estabilidad básica de sus indi
cadores macroeconómicos y la buena evo
lución del cambio de su divisa, el chelín 
austríaco (9'43 ptas. de 1988 a las 12'37 
de 1995). Posiblemente, una ligera baja 
en el cambio de su divisa durante 1996 
(11 '97), pueda proyectar sus efectos so
bre la tendencia del flujo turístico de 1997. 

De otro lado, Suiza, con una economía 
bastante estable, mantiene un flujo tu
rístico sostenido, aunque con ligeras in
flexiones a la baja (1989: -4'81 %; 
1992: -6'17%; 1996: 5'11%). Le evolu
ción del cambio de su divisa refleja es
tas minoraciones en los flujos turísticos. 
Así, en 1989 se experimenta un cambio 
a la baja del franco suizo (-7'2 puntos 
respecto a 1988), experimentándose 
igual situación en 1992 (-0'41 puntos) y 
llegando en 1995 a su valor máximo 
(105'48 ptas.). La pérdida de capacidad 
de compra de 1996 (-2'86 puntos), in
fluirá tanto en el flujo invernal de ese año 
como en la tendencia del primer se
mestre de 1997 (temporada alta). 

Finalmente, Finlandia, afectada por una 
fuerte crisis económica en el período 
1991-1994, reduce sus flujos turísticos 
hacia las Islas a partir de 1989 y no lIe
ga a superar las cifras de ese año has
ta la actualidad (-14'94% de reducción 
en la etapa 1990-1996). Su divisa, el 
marco finlandés, que partía de un cam
bio favorable en 1988 (27'82 ptas.) ex
perimenta una tendencia a la baja has
ta 1993 (22 '27), para iniciar su recu
peración a partir de ese año y situarse 
en una posición máxima en 1995 
(28'56 ptas.) . 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

3



Esta visión de conjunto, obviando otros 
emisores de menor entidad, pone de re
lieve la alta dependencia del turismo ca
nario de la dinámica económica y mo
netaria de cada emisor, al igual que la 
estrecha interdependencia entre valores 
y cambios de las respectivas divisas res
pecto a la posición de la peseta. Este, 
sin duda, va a constituirse en un factor 
decisivo en la transición hacia el euro. 

12.4.2.2. La capacidad oferente de los 
competidores 

Sin que pretendamos incidir en un tema 
ya ampliamente desarrollado en apar
tados precedentes, si es relevante insistir 
en su importancia para la evolución ten
dencial de la competitividad turística in
ternacional y europea. Entre otros as
pectos de menor incidencia, debemos 
destacar los siguientes: 

a) La posibilidad real de que competi
dores intracomunitarios como los des
tinos de Grecia y Portugal, puedan be
neficiarse de su autonomía relativa res
pecto a los ajustes del euro y de la 
UEM. Tal posición les otorgará, sin du
da, un plus de competitividad signifi
cativo en la medida que mejoren la ca
lidad de su oferta. En especial, los grie
gos mantienen valores altamente com
petitivos a través de su divisa, someti
da a reajustes y devaluaciones perió
dicas (el dracma ha pasado, en su cam
bio con la pta., desde las 82'28 de 1988 
a las 52'62 de 1996). 

b) La creciente competitividad de otros 
destinos mediterráneos vinculados a pe
queños Estados con fuertes vínculos con 
la UE (Chipre y Malta, especialmente), 
con ofertas altamente competitivas, 
monedas débiles y costes mucho más 
reducidos que los canarios. 

e) La creciente orientación de cuotas de 
la demanda alemana que se vinculan a 
destinos altamente competitivos como 
Egipto y Turquía, aunque éstos experi
menten cambios coyunturales, bastan
te acentuados, en función de las varia
bles condiciones de estabilidad de las 
políticas de estos países. 

La importancia estratégica de dichos 
mercados ha sido valorada positiva
mente por la Cadena española Sol-Me
liá, que proyecta la construcción o la ges
tión de diferentes hoteles en dichos mer
cados emergentes. Ambos, además, con 
ofertas de calidad y con precios alta
mente competitivos, dado el bajo índi
ce de cambio de sus monedas (la lira tur
ca ha evolucionado desde las 0'0020 
ptas. de 1995 a las 0'0012 de 1996; la 
libra egipcia, por su parte, ha experi
mentado una revaluación, en el mismo 
período, de casi 2'67 puntos). 

d) La lenta pero paulatina mejoría rela
tiva de algunas áreas de los Balcanes, 
que permiten a Croacia ir recuperando 
cuotas del antiguo flujo turístico hacia la 
ex-Yugoslavia. 

e) El rápido crecimiento de los flujos tu
rísticos hacia el Este europeo, donde des
tacan, como ya tuvimos ocasión de co
mentar, el crecimiento turístico mundial 
de receptores como Polonia, República 
Checa y Hungría. Con el aliciente, en el 
caso de Hungría y Polonia, de una mi
noración del cambio internacional de sus 
monedas, que se pone de relieve en el 
caso de la peseta para el período 1995-
1996 (-0'0839 Y -3746, del florín y zloty, 
respectivamente). Un turismo, además, 
que suele utilizar los sistemas de touring 
o de viaje en vehículo privado. 

f) La posición de expansión de los des
tinos tradicionales y emergentes en el 
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espacio de Asia y Pacífico, con las má
ximas expectativas de crecimiento para 
las próximas décadas y favorecidos por 
factores complementarios tales como: 
tendencia de la demanda a los viajes de 
larga duración; bajos costes del transporte 
aéreo; alta calidad de prestaciones y ser
vicios; exotismo; etc. China, con su quin
to lugar en el ranking de los mayores re
ceptores turísticos internacionales, com
parte "club" con Tailandia, Hong Kong, 
Singapur, Malasia, Indonesia, Sali, etc. 

Competidores ya posicionados y con 
agresivas campañas de marketing in
ternacional, cuyos intereses se ven fa
vorecidos por las tendencias del trans
porte aéreo, cambios en la demanda de 
los potenciales turistas y lógicos intere
ses de grandes operadores internacio
nales (cadenas hoteleras, TT.OO., Cías 
aéreas, etc.). 

Un estudio preciso de tales tendencias 
y competidores internacionales debe ser
virnos para el reposicionamiento de la 
oferta canaria. 

12.4.2.3. Los cambios tecnológicos 

Los profundos y rápidos procesos de 
cambios tecnológicos, con sus efectos 
e incidencias en el ámbito de los servi
cios y sistemas turísticos, deben ser ana
lizados en sus tendencias, al objeto de 
ponderar el grado de afectación que pue
da representar para la oferta canaria, de 
una parte, así como para la mejora de 
sus estructuras de comercialización y 
rentabilidad empresarial, de otra. 

Las nuevas tecnologías informáticas y 
las telecomunicaciones, en su cada día 
más amplias y diversas aplicaciones y 
opciones de valor añadido, requieren de 
un auténtico "observatorio" específico 

.. 

desde Canarias, al que se vinculen las 
Universidades, Institutos y Centros es
pecializados en I+D. 

Un amplio y creciente panel de alterna
tivas que pueden facilitar una menor de
pendencia de los grandes operadores en 
la intermediación internacional y permi
tirnos, por término medio, un mejor con
trol de la imagen de marca en los mer
cados emisores. 

12.4.2.4. La barrera del medioam
bien te 

Como ya tuvimos ocasión de comentar 
en epígrafes precedentes, el cuidado y 
uso sostenible de los recursos ambien
tales se constituye, a finales de la ac
tual década, en un factor relevante en 
las opciones de crecientes segmentos 
de la demanda europea y de los países 
desarrollados. 

La propia Comisión Europea, en su In
forme sobre el Programa "Hacia un de
sarrollo sostenible", estudiado en ene
ro del pasado año, contiene un aparta
do específico sobre el rol del turismo en 
relación con la conservación y protec
ción del medio ambiente, al mismo tiem
po que establece un diagnóstico ten
dencial de gran interés, al señalar que, 
" ... Los países más populares como des
tino turístico fueron, en 1993, Francia, 
España, Italia y el Reino Unido, pero el 
turismo en Grecia y Europa oriental es
tá creciendo rápidamente debido al pre
cio inferior del alojamiento, al menor cos
te de la vida y a otros factores. Otras 
tendencias anunciadas son: habrá más 
turistas del sur que viajen al norte, se 
evitará visitar áreas con serios proble
mas de medio ambiente y se extende
rá aún más el viaje en avión y automó
vil privado ... " . 
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Así, ya desde principios de la presente dé
cada, el Reino Unido lanza la iniciativa 
"Mantenimiento del equilibrio entre el tu
rismo y medio ambiente', en el cuál se de
finieron siete principios básicos del turis
mo sostenible. En 1992, la "British Holiday 
and Home Parks Associatiori' y el "Cara
van Cluti', junto a otras organizaciones, 
aprobaron un Código medioambiental de 
los parques de caravanas y campings co
mo guía sostenible. Asimismo y como res
puesta al Libro Blanco del R.U. ("This Com
mon Inheritance'), la Scottish Office y otras 
organizaciones han lanzado un conjunto 
de propuestas dirigidas a propiciar pro
yectos de gestión de turismo sostenible. 

En el mismo contexto, la Asociación Ale
mana de Agencias de Viajes (DRV), pu
blicó recientemente unas directrices pa
ra el sector hotelero, centradas en las 
denominadas "nuevas buenas razones" 
para adaptar sistemas de gestión eco
lógicos: calidad medioambiental y cali
dad del producto, reducción de los cos
tes y mejora de la competitividad, ga
rantía de rentabilidad a largo plazo, ga
rantía de supervivencia competitiva, fo
mento de la toma de conciencia sobre 
cuestiones de calidad, atracción del per
sonal comprometido, impulso de la de
manda, acceso a nuevos grupos de 
clientes y fomento del debate objetivo. 
Todo un código de turismo sostenible 
que está siendo utilizado por los TT.OO. 
como elemento de presión en sus rela
ciones con los oferentes y proveedores 
en los diferentes destinos turísticos. 

En Italia, en coherencia con esta ten
dencia, se está preparando en la ac
tualidad un "Código de comportamien
to del turista" y se proyecta difundir la 
"Carta de ética ecológica del viajero". 

Como propuestas de la Comisión Euro
pea se pueden sintetizar las siguientes: 
• Integración de Administraciones PÚ

blicas y agentes del sector. 

• Reforzar las estrategias de la UE en 
materia de desarrollo turístico soste
nible. 

• Protección de zonas altamente sen
sibles. 

• Información a los turistas. 
• Gestión del flujo de turistas, conside

rando la "capacidad de aguante de los 
lugares turísticos". 

Canarias puede enarbolar, sin duda, un 
Programa pionero en materia de turis
mo sostenible, siempre y cuando se ac
túe con rapidez y se produzca un am
plio consenso institucional y sectorial. 

Un enfoque de estas características po
dría actuar como "barrera" para la en
trada y crecimiento de otros competi
dores y "atractividad" complementaria 
para el Archipiélago. 

12.4.2.5. La protección del turista 

Uno de los factores decisivos en la nue
va era del turismo de calidad lo será, sin 
duda, el perfeccionamiento y ampliación 
de los mecanismos de atención, pro
tección y gestión de los intereses y ne
cesidades de los turistas en su triple di
mensión: humana, de usuarios de ser
vicios y como consumidores. 

Ese tipo de políticas, capaces de con
jugar la protección normativa con las ac
ciones de control sectorial y social, cons
tituirán un "sello de calidad turística" pa
ra los destinos que las promuevan. 

12.4 3. Factores para una "transición" 
estratégica 

Al margen de formular algunas suge
rencias estratégicas de futuro y líneas 
prioritarias de actuación, como se plan
tea en la parte final de este Documento, 
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parece conveniente reflejar de forma sin
tética, algunas tendencias perceptibles y 
actuaciones que faciliten la transición des
de el actual sistema: 

a) El ciclo de vida del producto tradicio
nal, vacacional sol-playa, inicia su fase de 
declive, aunque siga manteniendo por al
gún tiempo su atractividad. En particular, 
entra en crisis el turismo masivo de sol-pla
ya y se irá experimentado un declinar del 
flujo turístico en este segmento de la de
manda en las zonas tradicionales. Sólo un 
buen reposicionamiento de la marca y un 
esfuerzo en calidad y competitividad ofe
rente, puede atenuar este proceso. 

En un reciente trabajo publicado en "Hos
teltur", en mayo de este mismo año, se 
apunta la necesidad de una regeneración 
de los destinos turísticos de sol y playa, 
ante la constatación de una tendencia ine
quívoca: el paso de un H ••• turista obse
sionado por acampar en la arena desde 
los primeros rayos de sol hasta el ocaso ... " 
por un turista que H ••• disfruta del sol más 
racionalmente y distribuye su tiempo en 
conocer mejor el lugar donde se encuen
tra y realizar todo tipo de actividades, des
de deportivas a culturales, ocio, etc ... ". 

No debemos olvidar, además, la casi to
tal exclusividad oferente de este "pro
ducto" en el caso específico de Canarias. 

b) Debemos acostumbrarnos a unos cre
cimientos y flujos más reducidos, e incluso 
coyuntural mente negativos, desde la 
perspectiva de ajustes en la demanda. El 
crecimiento europeo, aunque sostenido 
según las previsiones de futuro, pierde 
paulatinamente cuota en el mercado tu
rístico internacional en la misma propor
ción que cambian los gustos y demandas 
de sus ciudadanos. 

El turismo de ciudad, como gran "nicho" 
de futuro si se mejoran sus prestaciones, 

Y los crecimientos del turismo interior (na
turaleza, aventura, deportes, etc.), com
plementados con el turismo temático (par
ques, lugares naturales, centros históri
cos, etc), se constituyen en los sectores 
con mayor crecimiento tendencial de las 
próximas décadas. 

Canarias debe desarrollar un enorme es
fuerzo de complementariedad/ajuste en
tre su oferta tradicional, bien rediseñada, 
y estos productos complementarios. 

e) La situación de gran dependencia is
leña de algunos emisores europeos le con
vierte en un destino "altamente sensible" 
a los cambios de coyunturas económicas 
y monetarias que se producen en los mis
mos, como ya hemos tenido ocasión de 
fundamentar en apartados precedentes. 
Por ello, es imprescindible acentuar la di
versificación de los emisores, profundi
zando en las posibilidades de los "no he
gemónicos" actuales y explorando, con 
perspectiva de futuro, nuevos mercados 
emergentes y "nichos" especializados. 

Así, el mercado nórdico, el peninsular es
pañol y los aún embrionarios proceden
tes de Europa oriental pueden constituir 
"centros de interés" promocional sin, por 
ello, olvidar las acciones de sostenimiento 
en los dos mercados hegemónicos ac
tuales: Alemania y R.U. 

Asimismo, dicha apertura debe comple
tarse con la definición de un marco de es
trategias y alianzas, internas y externas, 
que faciliten una mayor y más autónoma 
incidencia en la proyección de la imagen 
de marca y la comercialización. 

En definitiva, el diseño, desarrollo e im
plementación de una "nueva estrategia tu
rística" capaz de posibilitar: 

• La preparación de nuestra sociedad y 
sus agentes más dinámicos, en clave 
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competitiva y no de simple "supervi
vencia capsulada", capaz de asumir los 
retos y exigencias del nuevo entorno 
mundial. 

• Afrontar el riesgo que representan los oli
gopolios y monopsonios de la deman
da, creando nuevos procesos comer
cializadores alternativos y/o comple
mentarios en mercados no hegemóni
cos o actualmente controlados. 

• Mejorar, con urgencia, los inestables 
"umbrales de rentabilidad" del negocio 
turístico, acentuando la línea ya em
prendida a través de los Planes de Ex
celencia y de Calidad Hotelera. 

• Intensificar la acción promocional en los 
mercados emisores no hegemónicos y 
en los tendencialmente emergentes. 
Una lectura de la historia del sector nos 
ofrece algunas sorpresas significati
vas, como ocurre con el turismo del Nor
te de América. 

• Establecer unas "Bases operativas pa
ra la acción promocional canaria", ca
paces de facilitar el consenso que ga
rantice el necesario equilibrio y relación 
pautada entre marca general, submar
cas y destinos presentes en la realidad 
canaria, conjugando los intereses es
tratégicos con la leal competitividad. Una 
acción que debe incluir el reposiciona
miento, técnicamente riguroso, de la 
imagen de marca "Canarias". 

d) El tradicional "enfoque cuantitativista" 
predominante en las visiones y análisis ha
bituales del sistema turístico canario de
be dar paso, con celeridad, a la introduc
ción de un nuevo marco de análisis e in
terpretación cualitativo y estructural. La vie
ja herencia de la "magia" de lo estadísti
co y econométrico, sin obviarse técnica
mente, debe dejar paso a un discurso y pa
radigma de carácter global y enfoque cua
litativo centrado en el producto-destino. 

Fortalecer los "núcleos" de análisis y es
tudio estratégico, incorporando en un 

Programa integrado a expertos, Univer
sidades y agentes turísticos, debe cons
tituirse en la máxima prioridad antes de 
que finalice la presente década. Sin du
da, bajo un enfoque en que predomine 
la iniciativa empresarial y social frente a 
la tradicional hegemonía absorbente de 
las Administraciones Públicas sin, por 
ello, ignorar su relevante rol integrador 
y globalizador. 

e) El cambiante y deslizante entorno in
ternacional y comunitario, formalizado a 
través de la técnica de los escenarios pro
yectivos en páginas precedentes, debe fa
cilitarnos la búsqueda y definición de op
ciones estratégicas, internas e interna
cionales. Las concentraciones verticales 
y horizontales, las alianzas estratégicas 
y la internacionalización del sistema tu
rístico no nos dejará al margen, dada la 
especial relevancia estatal, comunitaria e 
internacional de Canarias como destino 
turístico. 

Un creativo y amplio "Pacto por un turis
mo sostenible", dinamizador del propio 
sector y de sus múltiples unidades y co
nexiones económicas, puede constituir
se en una plataforma positiva para, des
de ella y en clave de competitividad glo
bal, facilitar el mejor y más eficaz posi
cionamiento isleño en el imparable pro
ceso de internacionalización económica 
y empresarial. 

Más aún, cuando la simple constatación 
del deficitario "peso" específico empre
sarial isleño en el sector se pone de re
lieve al constatar como sólo tres empre
sas, una de ellas en el ámbito comercia
lizador y las otras dos en el alojativo ho
telero, se sitúan, año tras año, entre las 
cincuenta mayores empresas canarias o 
entre las 2.000 mayores empresas es
pañolas. Un ranking que refleja los volú
menes de ventas, personal, ratios em
presariales, etc. Lógicamente, no incluimos 

• 
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en esta mención a las sucursales, alojati
vas o comercializadoras, de las grandes 
Cadenas internacionales o españolas. 

f) La adecuación y ampliación del "Know 
how" turístico acumulado, después de 
más de tres décadas de modelo econó
mico centrado en los servicios y el turis
mo, incorporándole los avances tecnoló
gicos (mecanización de las ofertas, cali
dad de gestión, etc.) y el valor añadido 
de nuestros esfuerzos en I+D turístico, de
be favorecer el incremento de la produc
tividad y la reducción de costes empre
sariales que, al mismo tiempo que se re
nuevan los stocks físicos y se adecuan 
a las nuevas exigencias de la demanda, 
nos permita obtener una mejor y más só
lida ventaja competitiva. 

En tal perspectiva, el Documento titula
do "Sistema de I+D de las Islas Canarias", 
elaborado en 1993, sigue ofreciendo un 
marco referencial plenamente válido pa
ra la actual fase de transformación. Dos 
eran -y siguen siendo- las prioridades 
a establecer: 

• Fomento de la competitividad de algu
nos sectores "claves" de la economía ca
naria, en general, y del sector servicios 
y turismo, en particular: 

• producción de bienes (de consumo e 
intermedios) así como de servicio (ac
tualmente importados o inexistentes 
en las Islas) destinados a la clientela 
turística. 

• diversificación de los productos turís
ticos ofrecidos para segmentos con
cretos del mercado. 

• creación de nuevos productos con ma
yor valor añadido y potencialidades pa
ra conservar la clientela y crear una 
imagen mejor de los productos turísti
cos canarios, original y competitiva. 

• Fomento de centros de investigación 
en mercadotécnia aprovechando una 

• 

presencia masiva y permanente de re
sidentes de numerosos países europeos, 
principalmente de la UE. 

Un auténtico programa de actuación que 
no debe olvidar la reflexión de algunos ex
pertos, formulada en 1992, al plantearse 
un análisis de los problemas canarios des
de una visión prospectiva, al apuntar co
mo uno de los graves problemas de aque
lla época, aún no superado satisfactoria
mente, que, '~ .. La empresa canaria no 
muestra sensibílidad de adaptación a es
tos cambios cualitativos, no se ha avanzado 
en la oferta de nuevos servicios ni existe 
cultura empresarial para mejorar el paquete 
turístico en la línea que exige la deman
da ... " (Espino Romero y otros, 1992). 

g) Asumir, con decisión, el reto de adecuar 
y transformar nuestro mejor "stock" es
tratégico: la gran reserva de población la
boral disponible. Así, la definición urgen
te del marco global del diseño curricular 
de la F.P. y la Diplomatura universitaria de 
Técnicos Turísticos, simultánea con la for
mación y funcionalidad organizacional de 
los RR.HH. presentes en las actividades 
del sector, se constituye en un reto in
mediato. Sin obviar, lógicamente, la ne
cesaria profesionalización de todas las fa
ses del sistema turístico y de los proce
sos de gestión de las empresas. 

h) Un cambio de enfoque estratégico-ope
rativo de las Administraciones Públicas ca
narias, capaz de asumir, con eficacia y re
flejos constatables en políticas, programas 
y presupuestos esta "nueva era del turis
mo". Para ello, debe posibilitarse: 

• La efectiva asunción estratégica del tu
rismo en las políticas públicas. 

• El reconocimiento específico, hasta los 
límites legal y técnicamente factibles, del 
sistema turístico en el REF. 

• Un cambio urgente y radical de enfoque 
administrativo en sus relaciones con el 
sector turístico . 
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• El favorecer, desde la perspectiva de in
terés global y social, estrategias intersec
toriales y programas integrados, capaces 
de optimizar los recursos disponibles y si
nergias propias del sistema turístico. 

i) Desarrollar un ambicioso Programa de 
proyección social del sistema turístico, en 
una triple perspectiva: 

• Implicar a las Asociaciones y entidades 
profesionales y sociales con incidencia 
directa o indirecta en el sistema turísti
co, en un Plan de actuación de la acce
sibilidad e interactividad social en relación 
a las actividades turísticas. 

• Creación de "ámbitos comunes" de en
cuentro, intercambio de visiones y defi
nición de estrategias generales entre los 
agentes privados del sector, entre sí, y 
con las AA. PP. 

• Propiciar, en clave de fortalecimiento es
tratégico endógeno-exógeno, alianzas 
internas y apoyos logísticos en acciones 
de expansión en el exterior. 

• Ponderar los fenómenos de interacción 
e incidencia, positiva y negativa, del tu
rismo en las estructuras socioculturales 
isleñas. 

j) Finalmente, Canarias, en su condición de 
8Q destino turístico mundial por vía aérea 
y 18Q receptor turístico internacional, si 
fuese teóricamente computado como 
"país", debe desempeñar un rol más re
levante y decidido en el contexto turísti
co comunitario. 

A tal fin, el Gobierno de Canarias, en es
trecha colaboración con el sector empre
sarial y otros agentes económicos e ins
titucionales, debería propiciar una sólida 
acción de "nuclear" en torno al Archipié
lago los intereses coincidentes de otros te
rritorios y regiones turísticas europeas y del 
resto del mundo, a través de dos posibles 
instrumentos estratégicos: La Conferencia 
Mundial del Turismo Sostenible y la de
manda de ubicación en el Archipiélago de 
una futura "Agencia Europea del Turismo". 

SI a cambios estructurales: +-____________ ... Búsqueda nueva competitividad del producto 
turístico, en el marco global de la economía 
internacional canaria 

Crísís del modelo inmobiliario 

NO a la valoración de la crisis 

L':~::~,...-___ ..1 .. --t como mera coyuntura de 
recesión de la demanda o de 
la inducción exógena 

· Factor estratégico 
· Factor territorial 
· Medio ambiente·infraestructuras·PDI 
· Factor empresarial 
· Transportes 
· Nuevas tecnologías 
· Formación-especialización 

• Vitalidad S8C or servicios 
· Fortaleza modelo de turismo litoral, segmento 

invernal 
· Auge presión ambiental 
· Crecimiento turismo participativo y activo 
• Turismo: industria del ocio 
• Turismo alternativo y complementario 

PLAN ESTRATEGICOI~ ________ " 

Elaboración propia. 

El 
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Propuestas Estratégicas 

Para materializar los objetivos antedichos, 
los agentes económicos y sociales de Ca
narias deberán diseñar determinadas es
trategias competitivas tendentes a refor
zar sus fortalezas, reducir sus debilida
des y aprovechar las oportunidades pa
ra resituar su negocio turístico. 

Pero para afrontar el diseño de tales es
trategias se hace necesario tener en 
cuenta la realidad internacional, comu
nitaria y estatal en la que nos inserta
mos. Los factores que definen el hori
zonte inmediato se caracterizan por: 

• Reflejar un marco caracterizado por la 
"incertidumbre", en un proceso de glo
balización e internacionalización eco
nómica que exige el definir opciones 
de especialización. 

• El desarrollo de unas estrategias de re
gionalización, de una parte, y liberali
zación mundial de los flujos e inter
cambios económicos y comerciales, de 
. otra, poco propicios para las economías 
proteccionistas o subvencionadas. 

• Una rápida reordenación geoespacial 
y geoeconómica en el ámbito europeo, 
tanto en el seno de la actual U.E. co
mo en el resto del espacio continental. 

• Unas nuevas exigencias en formación 
y cualificación de los RR.HH. vincula
dos a las fuertes acciones en 1+0. 

Tales procesos no son ajenos, en nin
gún caso, a la economía canaria y a su 
principal motor de las últimas décadas. 
Entre otras razones, por el peso del "sec
tor servicios" (80% PIB) en el conjunto 
de la economía isleña. 

El problema presente y de futuro de la 
economía canaria se reduce, básica
mente, a encontrar respuestas válidas a 

un interrogante: ¿Cómo transformar 
nuestros handicaps en ventajas o fac
tores competitivos? Y, lógicamente, se 
complementa con otro interrogante: ¿Es 
ello posible sin un marco estructural que 
reconozca la singularidad de algunos 
handicaps estructurales? La respuesta a 
tales interrogantes no resulta sencilla. El 
actual debate sobre el Régimen Espe
cial isleño, en sus tensiones y contra
dicciones con el proceso general de la 
UE, no deja de constituirse en un ejem
plo de tales incertidumbres y dificultades. 
Este es pues, un debate abierto entre los 
expertos y agentes económicos isleños 
sin que, hasta el presente momento, exis
tan conclusiones definitivas. 

En tal contexto, ¿es factible el diseñar 
una estrategia turística específica? o por 
el contrario, ¿es preciso conjugar una 
estrategia subsectorial turística en una 
más amplia del sector servicios? Res
ponder a estos interrogantes no es sen
cillo. Entre otras razones, porque care
cemos del aparato estadístico mínimo 
para determinar el "peso real" del tu
rismo en el ámbito de los servicios is
leños. Los expertos y las estadísticas 
nos ofrecen datos del subsector de hos
telería y restauración (137% en Cana
rias; 6'2% España) y sobre el efecto del 
turismo en el consumo interior isleño 
(aprox. 40%). Pero, a pesar de tales va
cíos cuantitativos, la actividad turística 
" ... constituye la actividad principal y mo
triz de la economía canaria ... " (Rodrí
guez Martín, J.A., 1996). 

¿Cuáles pueden ser, tentativamente, los 
ejes para el diseño de una nueva es
trategia turística canaria? Sin ánimo de 
exhaustividad y con total apertura del de
bate, se apuntan los siguientes: 

111 
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~ Eje 1: Consolidar el liderazgo isleño 
en el segmento vacacional invernal de 
sol-playa, a través de una rigurosa po
lítica de mejora sustancial de la rela
ción calidad-precio. 

~ Eje 2: Potenciar una estrategia de di
ferenciación en segmentos de la 
oferta de carácter alternativo y/o 
complementaria con opción de cap
tar cuotas razonables de mercado sin 
asumir, por ello, costes de liderazgo 
innecesarios. 

~ Eje 3: Propiciar una estrategia de es
pecialización en productos "singula
res" y adaptables a la actual oferta 
que complemente al segmento va
cacional invernal sol-playa. 

~ Eje 4: Lanzamiento progresivo de 
"nuevos productos" que sintonicen 
con las demandas de los mercados 
emisores europeos o permitan cap
tar cuotas de alta rentabilidad proce
dentes de otros mercados más leja
nos (Norte de América, Japón-Asia, 
etc.). Desarrollo sistemático de estu
dios de mercado en origen. 

~ Eje 5: Apoyo institucional decidido y 
efectivo al sector empresarial isleño, 
tanto en la mejora de su posición re
lativa en el negocio turístico como en 
el desarrollo de experiencias de im
plantación en áreas emergentes 
africanas-futuros competidores: 
Marruecos, Mauritania, Cabo Verde, 
Senegal, Unión Sudafricana ... A tal 
fin, debe aprovecharse la creación 
del Consejo Asesor para el comer
cio con Africa Occidental; crear una 
sección turística en la Feria del Atlán
tico; o finalmente, propiciar la for
mación de una empresa especiali
zada capaz de vender "servicios tu
rísticos" en el mundo. 

El 

~ Eje 6: Desarrollar una Estrategia pro
mocional, con un buen diseño de 
marketing, que permita reforzar la 
imagen de marca canaria y que és
ta actúe como "paraguas" en el lan
zamiento competitivo de micro-des
tinos interiores (insulares, comercia
les, locales o empresariales). Propi
ciar un Plan especial promocional, 
concertado entre todos los agentes 
públicos y privados, que explore en 
tres direcciones: 

• Nuevos segmentos y productos. 
• Recuperación de mercados en de

clive o históricamente significativos 
(Francia, Escandinavia, Austria, Paí
ses Sajas, etc.). 
Exploración "tentativa" de nuevos 
mercado en ascenso (Japón-Asia
Pacífico; América del Norte, etc.). 

~ Eje 7: Resituar al sector turístico ca
nario, desde la perspectiva del gas
to público, en una posición relativa 
aceptable en función de su rol motriz 
e incidencia en el PIS canario. 

Todos estos ejes estratégicos se pueden 
resumir en dos grandes directrices es
tratégicas en el modelo turístico canario: 

Primera.- El ciclo de vida del producto 
hegemónico del modelo turístico cana
rio ha llegado a su madurez y, a pesar 
de su indudable persistencia, entra en 
una fase de agotamiento paulatino que 
puede conducir, si no se adoptan cam
bios relevantes y progresivos, en una cri
sis de viabilidad y rentabilidad, pública 
y privada, del sistema. 

Tal cambio no puede reducirse, aún sien
do relevante, a una variación de los me
canismos de uso-consumo de los recur
sos naturales y territoriales. Por ello, el cam
bio de tendencia del binomio inicial cons
trucción-turismo al tentativo del turismo
medio ambiente no deja de constituirse 
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en una simple constatación del agota
miento y riesgos implícitos del primero. 

Segunda.- El conjunto de la sociedad 
canaria, sin excepciones, debe asumir 
la singularidad de su actual sistema eco
nómico y adoptar las medidas necesa
rias para que sus impactos sociales, cul
turales y medioambientales no lastren el 
futuro del Archipiélago. 

Debe operarse, en consecuencia, un 
cambio esencial de enfoque del creci
miento y desarrollo económico, en cla
ve sostenible e insertable en la pro
funda dinámica de incertidumbres que 

experimenta la economía mundial. Se tra
ta, sin duda, de un reto que debe asu
mir toda la sociedad canaria y lide
rarse, consensuada y positivamente, 
por sus agentes institucionales, eco
nómicos intelectuales y sociales. 

Dos Directrices estratégicas que deben 
propiciar un debate, profundo y gene
ralizado, sobre el inmediato futuro de la 
economía isleña. En especial, con la ina
plazable revisión de sus pautas de con
ductas sociales e institucionales, exce
sivamente inclinadas a funcionar con dis
cursos convencionales y propuestas ten
dencialmente proteccionistas. 
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Objetivos y Plan de Actuación 

14.1 Nuevos objetivos 

No nos cabe ninguna duda de la urgente 
necesidad de operar cambios significa
tivos en el actual modelo-sistema turís
tico canario, desde una doble perspec
tiva: estratégica y socioeconómica. 

Desde una perspectiva estratégica, da
do que el liderazgo isleño en el seg
mento del turismo vacacional europeo de 
sol-playa experimenta un inexorable pro
ceso de fragilidad estructural y no ven
tajas permanentes. Una reorientación 
estratégica que posibilite una mayor di
versificación de la demanda y una ma
yor y mejor cualificación y diversificación 
de la oferta de servicios turísticos (re
cursos medioambientales y activos de 
demanda más estables y con mayor ca
pacidad de gasto), debe constituir una 
prioridad esencial en la actuación de to
dos los agentes turísticos. 

En tal perspectiva, resulta necesario re
forzar el liderazgo isleño en el segmen
to vacacional invernal, en el cuál es muy 
difícil que surjan competidores capaces 
de ofrecer un "producto" equivalente, aun
que no debemos olvidar al Caribe y Nor
te de Africa. Para ello se requiere un re
diseño del producto tradicional de sol-pla
ya, capaz de mejorar sus prestaciones, 
umbrales de rentabilidad y competitividad. 
No debemos olvidar que los cambios in
ternacionales y del mercado europeo, 
" .. ponen de manifiesto el hecho de que 
la situación de monopolio del turismo va
cacional de "sol y playa" se encuentra en 
un proceso tendencial hacia su desapa
rición por la pujanza de zonas situadas 
en otros continentes y por la consolida
ción de otros productos turísticos ... " 

(Aguiló Pérez, E.). Para garantizar la con
tinuidad, reforzada, del liderazgo en el 
segmento vacacional invernal es preciso 
desarrollar un diagnóstico más riguroso 
y aceptar que nos enfrentamos a un pro
ceso acelerado de mutación en las pau
tas de consumo turístico. 

Desde el lado de la evaluación de los im
pactos y efectos sociales y para el con
junto de la economía isleña, es nece
sario efectuar una reflexión, en profun
didad, sobre el balance de este proce
so de crecimiento. Un largo ciclo ex
pansivo, de casi cuatro décadas, incor
pora en su modelo estructural una dua
lidad evidente. De una parte, al consti
tuir un fenómeno económico con una 
fuerte dinámica de crecimiento interna
cional. De otra, estar sometido a pro
fundas contradicciones y hallarse suje
to a una etapa crítica de profundas mu
taciones. Por ello, " ... debe tratarse cui
dadosamente para poder discernir cuál 
es la perspectiva del turismo en la pró
xima década ... " (Aguiló Pérez). 

Canarias debe evitar, en consecuencia, 
crecer en base a turismos marginales, 
tanto desde la óptica de su peso en el 
conjunto de la demanda como, por su
puesto, desde la perspectiva de la ren
tabilidad empresarial y el gasto turístico 
en destino. Es preciso, en consecuencia, 
superar las disyunciones en la interco
nexión sectorial de nuestra economía, 
mejorando rápidamente ese 40% del co
mercio interior vinculado al turismo y los 
importante "flujos de salida" que se pro
ducen a través del déficit crónico de 
nuestra balanza comercial. En tal con
texto, debemos valorar el " .. .fenómeno 
turístico como susceptible de generar 
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economías externas e importantes efec
tos de arrastre sobre otras actividades 
(que) permitiría a las empresas canarias 
alcanzar mayores niveles de integración 
y asumir otras facetas complementarias 
del negocio que dieran mayor estabilidad 
y proyección de futuro también desde el 
lado de la oferta ... " (Gil Jurado, 1995). 

Un Estrategia turística, pues, a la que 
se incorporen los siguientes grandes 
objetivos: 

1) Replanteamiento, cauteloso y pro
gresivo, del actual modelo turístico tra
dicional, centrado casi exclusivamente 
en el segmento vacacional sol-playa. Ga
rantizar la continuidad de la hegemonía 
en los mercados europeos de la oferta 
vacacional de invierno y diversificar, en 
clave de complementariedad, otras op
ciones y ofertas de productos. 

2) Incorporar, en la práctica, un creci
miento sostenido y sostenible centrado 
en tres piezas básicas: 

• La ordenación pragmática y operativa 
del territorio. 

• Limitar la capacidad de carga turísti
ca, en clave urbanística. 

• Reforzar el componente ambientalis
ta de los productos turísticos. 

Un objetivo que debe traducirse, desde 
un primer momento, en una mejora sus
tancial y rápida de la calidad ambiental 
de las zonas turísticas y sus entornos 
naturales. 

3) Reforzar la interconexión y flujos re
cíprocos entre el turismo y los servicios 
con el resto de los sectores y subsec
tares de la economía canaria. En espe
cial, por la vía de incorporar al consu
mo turístico bienes y servicios canarios. 
En general, a través de una mejora de sus 

efectos, directos e indirectos, y con es
pecial atención a la generación de empleo. 
Propiciar procesos de integración em
presarial y favorecer la acción de "hileras" 
empresariales, deben ser prioridades de 
la estrategia social e institucional. 

Canarias debe invertir, paulatinamente, 
la actual tendencia del negocio turístico 
que desplaza hacia el exterior casi el 
80% de sus ingresos. 

4) Otorgar un papel decisivo al empre
sariado isleño, tanto posibilitando la me
jora de sus activos humanos y mayor pe
so específico en el negocio turístico co
mo, por supuesto, en el riesgo inversor 
y proyección exterior. En especial, en el 
área de influencia de actuales o futuros 
competidores (Marruecos, Mauritania, 
Senegal, Cabo Verde, etc.). En el obje
tivo de mejorar el entorno y perspecti
va del mundo empresarial isleño, se de
berá propiciar un Plan especial de apo
yo a los nuevos emprendedores y de es
tímulos a los profesionales. 

5) Implicación directa y efectiva de lasAd
ministraciones Públicas canarias para, a 
través de una acción básica conjunta, ga
rantizar la implementación y materiali
zación del Eje 1 del PDCAN y de los con
tenidos del PAMA. Una actuación que de
bería plasmarse en un gran Acuerdo Ca
nario para el Desarrollo Sostenible. 

Una implicación que debe reflejarse en 
tres niveles o ámbitos de cooperación y 
coordinación: 

• Normativo. 
• Administrativo. 
• Económico-financiero. 

Unos objetivos que permitan, en el más bre
ve plazo de tiempo posible, hacer efectivo 
lo que es hoy un mero deseo: asentar el 
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modelo-sistema económico canario en el 
binomio turismo-medio ambiente. 

14.2 Prioridades y plan de actuación 

Sin un ánimo exhaustivo y con una in
tención puramente enunciativa, se agru
pan por Areas las propuestas ejecutivas 
que deben ser evaluadas, ponderadas 
y, en su caso, mejoradas en los sucesi
vos debates del sector: 

A) Area de Recursos turísticos: 

1. Desarrollar un completo inventario de 
los recursos turísticos y proto-turís
ticos disponibles en el Archipiélago. 

2. Implementar unos Catálogos de los 
recursos ambientales con opción de 
integrar productos turísticos, en los 
que se fijen los límites de carga y los 
planes de uso. 

3. Inventario de los recursos incorpo
rables al diseño o rediseño de los pro
ductos turísticos canarios. 

4. Catálogo de recursos públicos dé 
uso, directo o indirecto, turístico. 

5. Elaboración de Planes territorial iza
dos de ordenación turística integra
da de los recursos disponibles. 

6. Estudio de las opciones estratégicas 
en el uso de los recursos en pro
ductos turísticos alternativos. 

7. Estudio de las opciones del "pro
ducto" clima, no sólo en la tradicio
nal variante sol-playa sino, además, 
en sus dimensiones de salud. 

B) Area de infraestructuras, equipa
mientos y servicios: 

Infraestructuras básicas: 

8. Determinación, a diferente plazo, de 
las infraestructuras básicas exigibles 
por el sistema turístico. 

9. Determinación de orientaciones es
pecíficas en el PDI relativas al uso 
turístico del gasto público en infra
estructuras. 

10. Análisis en profundidad de las op
ciones de optimización de las in
fraestructuras disponibles. 

11. Determinación del impacto ambien
tal de las inversiones públicas que 
afectan, directa o indirectamente, al 
negocio turístico. 

Infraestructuras turísticas: 

12. Potenciación de las inversiones, pú
blicas y privadas, en ofertas de ocio. 

13. Facilitar la accesibilidad del turismo 
a la oferta cultural disponible. 

14. Desarrollar un Plan Especial de or
denación y ambientalidad de las 
costas isleñas. 

15. Continuación, en clave de coordi
nación inter-administrativa, de las ac
tuaciones en materia de conserva
ción, reposición y usos del paisaje. 

16. Impulso al desarrollo de ofertas 
complementarias en las áreas tu
rísticas consolidadas o en áreas 
próximas, que permitan una incor
poración no traumática de otras eco
nomías locales a los flujos del ne
gocio turístico. 

17. Propiciar una oferta patrimonial, a 
través de un Plan de rehabilitación 
y de usos del patrimonio disponible 
(arquitectónico, rústico, monumen
tal, arqueológico, museístico, etc.). 

C) Planta alojativa: 

18. Definir, con urgencia, el Plan de re
estructuración y mejora de la plan
ta alojativa, en base al Art. 10/D.T. 
3ª del vigente REF. 

19. Estudio y actuaciones específicas 
en la reordenación de la oferta. 

20. Racionalización de la gestión tu
rística a través, entre otros, de los 

.. 
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parámetros de la "unidad de explo
tación". 

21. Desarrollo de las normas que fijen 
los parámetros de saturación y su
peración de la capacidad de carga 
territorial en las áreas turísticas. 

O) Infraestructuras de servicios: 

22. Atención especial a la extensión de 
los servicios sanitarios a las zonas 
turísticas, bien propios del SCS o 
concertados con la iniciativa privada. 

23. Desarrollo de infraestructuras de
portivas, de uso general, y de una 
oferta especializada, para un turis
mo de élite deportivo, en especial. 

24. Mejora sustancial de las actuales 
redes y servicios de telecomuni
caciones. 

25. Mejorar, en profundidad, el defici
tario sistema actual de información 
al visitante. Una actuación a con
certarse con los Ayuntamientos y 
Cabildos. 

26. Desarrollo de servicios especiales 
de seguridad ciudadana, con for
mación en idiomas y entrenamien
to especial. 

27. Instaurar, en toda la red turística, un 
sistema de reclamación al servicio 
del turista. 

28. Mejorar, sustancialmente, el servi
cio de inspección turística. 

E) Nuevos productos turísticos: 

29. Rediseño del producto vacacional 
sol-playa, a través de un completo 
estudio de mercado en origen. 

30. Diseño de nuevos productos y es
tudio estratégico para su lanza
miento y comercialización. 

31. Detección de las nuevas demandas 
de los mercados tradicionales y de 
los emergentes o potenciales. 

ID 

32. Negociación con los TI.OO. para su 
reubicación en la nueva estrategia 
turística isleña. 

F) Marketing estratégico: 

33. Reforzamiento de los estudios de 
mercado. Desarrollo de las técnicas 
de "evaluación de la satisfacción de 
los visitantes". 

34. Coordinación estable de las diferen
tes Administraciones Públicas, entre 
sí, y de éstas con el sector privado, 
al objeto de diseñar un Plan Promo
cional que refuerce la imagen de mar
ca "Canarias" y vincule a dicho pa
raguas los destinos específicos. 

35. Diseñar un Plan estratégico secto
rizado, según productos y merca
dos. 

36. Fortalecer las fórmulas y sistemas 
de comercialización directa, como 
respuesta a las nuevas actitudes de 
los turistas. 

37. Plan de marketing promocional in
terno, dirigido tanto a los residen
tes como a los visitantes. 

G) Fortalecimiento empresarial: 

38. Una prioridad en la nueva estrate
gia turística es la de consolidar y 
ampliar la fortaleza del empresa
riado turístico isleño. Se propiciará, 
en consecuencia, los mecanismos 
de integración vertical y horizontal, 
así como el asociacionismo en el 
sector. 

39. Ampliar y mejorar el marco de es
tímulos e incentivos a la inversión, 
revisando los instrumentos dispo
nibles en el nuevo REF y en las po
líticas de apoyo a las PYMES. 

40. Potenciar las actuaciones en ma
teria de I+D turístico, creándose un 
Plan global de estímulo a la inves
tigación aplicada. En especial, en el 
ámbito de la innovación. 
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41. Propiciar, conjuntamente con el 
sector, la creación de un Centro In
ternacional de Formación de Direc
tivos Turísticos. 

42. Creación de un Centro de Apoyo a 
los Emprendedores turísticos, con 
estímulos especiales a los jóvenes 
empresarios del sector y a los pro
fesionales interesados en desarro
llar acciones empresariales. 

43. Propiciar alianzas estratégicas y for
mas empresariales agrupadas que 
faciliten la proyección turística isle
ña en áreas potencialmente com
petitivas de Africa. 

H) Formación de los Recursos Humanos: 

44. Creación del Consejo Canario de 
formación turística, con participación 
de Administraciones, sector priva
do y Universidades. 

45. Racionalización y eficaz vinculación 
con el mercado del sistema forma
tivo en el sector turístico, en todas 
sus formas y titulaciones. 

46. Oferta de servicios y Know-how for
mativo a los países con actividad tu
rística de Africa y América Latina. 

47. Impulsar proyectos de cooperación 
en formación y empleo en el ámbi
to de los territorios insulares y ul
trape rifé ricos de la Unión Europea. 

1) Sistema institucional: 

48. Desarrollo rápido, completo y con
sensuado de la Ley de Ordenación 
del Turismo. 

49. Creación de un Consejo sectorial tu
rístico, al amparo de la Ley de las 
Administraciones Públicas de Ca
narias, al objeto de viabilizar la co
ordinación estable de las mismas en 
materia de turismo. 

50. Urgente puesta en marcha de una 
Comisión técnica dirigida a la crea
ción de la Univentanilla del sector. 

51. Fortalecer el sistema de investiga
ción, estudios de mercados y ser
vicio estadístico en el sector. 

52. Impulsar una Promoción exterior en 
que coexistan, sin tensiones, la mar
ca "Canarias" con los micro-desti
nos insulares y locales a ella vin
culados. 

53. Apoyar la proyección exterior de 
nuestras empresas turísticas. 

54. Mejorar la dotación de recursos pre
supuestarios destinados a la pro
moción turística de Canarias. 

J) Participación social: 

55. Desarrollo de una Campaña de sen
sibilización turística entre los ciuda
danos del Archipiélago con el Lema: 
"EL TURISMO, COSA DE TODOS". 

56. Introducción de "módulos" educati
vos sobre el turismo en el sistema 
educativo. 

57. Campaña de apoyo a la mejora del 
entorno turístico, con participación 
de entidades y asociaciones de ini
ciativa social. 

58. Campaña especial de ahorro en "flu
jos" financieros hacia el exterior, pro
piciando el consumo de productos 
canarios en el sector turístico. 

K) Plan tecnológico turístico: 

59. Organización de una oferta inte
grada de información y apoyo tec
nológico al sector (lCID, ITC, etc.). 

60. Apoyo a la mejora de las cobertu
ras y sistemas tecnológicos que re
dunden en una mejora de la gestión. 

61. Ofrecimiento al sector de páginas 
Webb-Internet en una mejora de la 
promoción-venta por sistema directo. 

62. Estudio de la creación de Centros 
Interactivos de Recepción del Visi
tante, con tecnologías de visión ar
tificial y realidad virtual. 

63. Apoyo informatizado, a través de 
una red operativa, en la gestión de 
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fondos externos (estatales, euro
peos, etc.). 

L) Mejora de la financiación del sector: 

64. Plan de incremento progresivo 
del Presupuesto turístico de la 
Comunidad Autónoma (1997: 
1 "2%; 2005: 10%). 

65. Creación de un Fondo especial de 
financiación de la Promoción exte
rior, con participación de todas las 
Administraciones públicas, sector 
privado y líneas de financiación del 
Estado y la U.E. 

66. Diseño territorial de acciones con
juntas de las diferentes Adminis
traciones dirigidas a optimizar los 
recursos financieros y presupues
tarios disponibles. 

67. Modificación del REF, al objeto de 
facilitar el uso del Fondo de Re
serva para Inversiones y algunos 
sistemas de incentivos al objeto de 
que se puedan acoger las empre
sas turísticas. 

68. Negociación con la Administración 
Central y entidades financieras de 
un Fondo Especial, a bajo interés, 
para propiciar la remodelación de la 
planta alojativa. 

69. Creación de sistemas de asegura
miento y riesgo concursal en los ca
sos de quiebras de operadores tu
rísticos y otros supuestos de es
pecial negatividad para la rentabi
lidad del sector. 

70. Propiciar un Plan Turístico Especial 
para las regiones ultraperiféricas de 
la U.E., con recursos financieros 
especiales. 

14.3. Conclusión 

Una vez culminada la parte analítica de 
este Documento y definidas unas Bases 

• 

estratégicas generales y un Plan de Ac
tuación deseable, parece importante for
mular una consideración final. 

El esfuerzo considerable de recopilación 
de fuentes de información, desiguales y 
dispersas, junto a las considerables 
energías consumidas en este año de es
tudios y trabajos, tanto por parte de una 
significativa y mayoritaria representación 
de agentes del sector como de la pro
pia Consultora, como responsable final 
de su elaboración técnica, no debe con
ducirnos a ninguna de las actitudes pe
simistas tan habituales entre nosotros. 

Muy al contrario, del análisis desarrolla
do -aún en la constatación responsable 
de sus múltiples déficits de estudios y aná
lisis previos- se deduce un diagnóstico 
y perspectivas tendenciales globalmente 
favorables para el sistema turístico ca
nario. Sin embargo, los retos que se nos 
plantean y las indudables debilidades es
tructurales del sistema, no dejan lugar a 
la pasividad y el conformismo al uso. 

No quisiéramos terminar este análisis ten
dencial sin obviar una obligada referen
cia a un tema objeto de controversia en 
el seno de algunos Grupos de Estudio. 
A saber, la confrontación de perspectivas 
que, según el acento territorial y/o com
petencial de cada Administración o ám
bito de presencia de las organizaciones 
empresariales, ha conferido al diseño del 
Libro Blanco del Turismo Canario. Es de
cir, la legítima y razonable posición de al
gunos agentes que manifiestan que la 
única perspectiva de estudio y análisis vá
lido es el territorial y, por ende, insular. 

Nosotros entendemos que un análisis 
desde tales perspectivas, en un contex
to de desiguales recursos y soportes ana
líticos, sólo favorecería la posición de 
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quienes parten de situaciones de preva
lencia, legítimamente sustentada en pio
neras iniciativas. Más aún, se acentua
rían los factores de diferenciación fren
te a los deseables enfoques de globa
lización, tan necesarios para actuar en 
los entornos internacionales y europeos. 

Sin embargo, es deseo de los Consulto
res, en la medida que así lo demanden y 

posibiliten tanto los agentes territoriales 
como el propio impulsor de este estudio, 
el Gobierno de Canarias, el elaborar 
unos futuros Anexos específicos relati
vos a cada una de las Islas que recojan 
tanto el inventario de sus recursos tu
rísticos como la realidad de sus indica
dores sectoriales. 

El 
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Anexo 1: Proceso de elaboración del Libro Blanco 

El objeto del presente Anexo es reflejar 
el proceso de participación de las dife
rentes entidades y representaciones de 
los agentes del sector, tanto públicos co
mo privados. 

Una participación que ha constituido, 
desde el inicio del encargo por parte de 
la Consejería, un factor estratégico en 
todo el desarrollo posterior que ha con
ducido a su redacción final. 

Para ello, es importante reflejar, si
quiera sea someramente, el proceso y 
las etapas que han facilitado tal pro
ceso participativo. 

1. La génesis del Proyecto 

La confirmación de la voluntad institu
cional y sectorial de propiciar la elabo
ración del Libro Blanco del Turismo, sur
ge de las Jornadas sobre el ''Turismo ca
nario del s. XXI", celebradas en el Ho
tel-Escuela Santa Brígida, a finales de 
febrero de 1996. 

En dicho encuentro, con un altísimo ni
vel de participantes, tanto en su condi
ción de Ponentes como de asistentes, 
destacaron las aportaciones del Presi
dente de la Comisión de Turismo de la 
CEOE (Sr. Pascual), representante de la 
UE (Sr. Sforza), experto de International 
Air Carrier Association (Sr. Holder), re
presentación de los Gobiernos de Mar
tinica (Excmo. Sr. Capgras, Presidente 
de Martinica y Sr. Crusol, Presidente de 
la Agencia Regional de Turismo) y Reu
nión (Sr. Javel, Presidente de la Cáma
ra de Comercio de la Isla de Reunión), 
IET (Sr. Sánz) y un amplísimo núcleo de 
otros expertos peninsulares y canarios. 

Las Jornadas, en sus Conclusiones, su
gerían al Gobierno de Canarias la con
veniencia de elaborar un entonces de
nominado "Libro Azul" sobre el Turismo 
isleño, capaz de ofrecernos un análisis 
riguroso sobre las perspectivas del tu
rismo en el próximo siglo. 

A partir de esa sugerencia de repre
sentantes del sector y de expertos, la 
Consejería de Turismo y Transportes del 
Gobierno de Canarias adoptó, algunos 
meses después, la decisión de encargar 
la elaboración de dicho Documento. 

2. Los objetivos del Libro 

En la línea ya bosquejada en las Con
clusiones de las Jornadas antedichas 
(cuya síntesis se ofrece en el Anexo 2), 
se materializó el encargo gubernamen
tal al objeto de alcanzar, en el plazo más 
breve posible, los siguientes objetivos: 

• Elaborar un "estado de la cuestión" 
que reflejase, con rigor y máxima ob
jetividad técnica, la realidad del siste
ma turístico canario. 

• Formular un diagnóstico capaz de ofre
cernos las "claves" estructurales que 
vertebran el sistema turístico canario. 

• Sugerir, para su debate, propuestas 
estratégicas y líneas de actuación que 
facilitasen tanto la acción de las Ad
ministraciones Públicas como del sec
tor privado, en clave de aunar esfuer
zos y coordinar actuaciones. 

• Coadyuvar, en la medida de lo posible, 
a ofrecer información y datos contrasta
dos para el desarrollo realista de la LOT. 

• 
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• Proponer líneas de actuación y es
tudio, tanto públicas como privadas, 
que posibiliten un mejor conoci
miento del funcionamiento de los 
mercados emisores. 

Tales objetivos generales se plantea
ron en la perspectiva de posibilitar, por 
su medio, un ámbito de encuentro, diá
logo y reflexión conjunta de todos los 
agentes, públicos y privados, con com
petencia o incidencia en el sector. 

3. La metodología del Documento 

Dos parecían ser las alternativas factibles 
para desarrollar las tareas conducentes 
al logro de los objetivos enunciados: 

• De una parte, la fórmula habitual de 
los trabajos de Consultoría. Es decir, 
la formación de un Equipo técnico que, 
utilizando diferentes técnicas de tra
bajo de campo, elaborase un Docu
mento que, una vez culminado, sería 
sometido a la consideración del Go
bierno y, si éste lo consideraba opor
tuno, a la del sector. 

• De otra, una opción más lenta y pro
lija que incorporase, desde un primer 
momento, a los agentes del sector, a 
través de una metodología activa y 
participativa en todo el proceso. Una 
fórmula menos habitual y, posible
mente, más difícil de instrumentar, da
da la diversidad de entidades, agen
tes y presencias dispares en el sec
tor turístico isleño. 

La propuesta de la Consultora apostó, 
desde un primer momento, por la se
gunda estrategia metodológica que, sin 
reservas, fue asimismo aceptada por la 
Consejería de Turismo y Transportes . 

• 

4. La instrumentación del proceso 

Una vez decidida la metodología a se
guir, se procedió a la elaboración de una 
Propuesta de Plan de Trabajo que, una 
vez debatida con el Gobierno y los agen
tes turísticos, se convirtiera en el ins
trumento operativo del mismo. 

Una tarea nada sencilla, pues se re
quería un especial tacto para contemplar 
la diversidad de planteamientos, intere
ses y posiciones presentes en el sector. 
Entre otros, los siguientes: 

• La diversidad de Administraciones 
Públicas con incidencia en el sector, 
con enfoques no coincidentes y, en 
ocasiones, claramente contrapuestos. 

• La multiplicidad de interlocutores em
presariales, dada la amplitud de enti
dades que asumen la representación, 
en diferente grado y con implantacio
nes territoriales diferenciadas, los in
tereses de los agentes privados. 

• La multiplicidad de Departamentos o 
áreas del propio Gobierno con inci
dencia, directa o indirecta, en el fun
cionamiento del sector turístico. 

• La desconfianza, en algunos ámbitos 
del sector privado, sobre la intencio
nalidad y voluntad real del Gobierno re
lativa a la elaboración y desarrollo pos
terior de un Libro Blanco del Turismo. 

Todos estos problemas y recelos exi
gieron de algunos meses de comuni
cación, explicación y contactos con las 
diferentes representaciones institucio
nales y empresariales hasta conseguir, 
un primer acuerdo básico de participa
ción en el proceso que, después de al
gunas vacilaciones, se confirmó en ene
ro de 1997, en una reunión de la Co
misión de Enlace presidida por el Exc
mo. Sr. D. Lorenzo Olarte. 
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Ya con anterioridad, en la reunión del 27 
de noviembre de 1996, se logró un con
senso en torno a la metodología prácti
ca de trabajo, los Grupos de Estudio y las 
iniciales Ponencias Técnicas. Asimismo, 
se discutió un posible calendario tempo
ralizado, con voluntad tentativa de cul
minarlo en junio de 1997 para, finalmente, 
procederse en septiembre a un debate 
final del Borrador del Libro Blanco. 

Otro aspecto, muy debatido, fue el rela
tivo a la localización de las sedes de reu
nión, dada la complejidad que ello re
presenta para traslados y estancias, de 
una parte, y la especial sensibilidad que 
suele acompañar a estos asuntos. El con
senso funcionó, asimismo, en esta ma
teria y se adoptó el principio general de 
alternar las reuniones en las dos Capitales 
autonómicas y ubicar alguna de las Po
nencias Técnicas, por razón de proximi
dad temática, en el· resto de las Islas. 

Asimismo, se solicitó a todas las Admi
nistraciones Públicas, Asociaciones em
presariales, Sindicatos, Empresas PÚ
blicas y Departamentos del Gobierno la 
designación de sus representantes en 
cada una de los Grupos de Estudio y Po
nencias Técnicas. Esta fase se demoró 
bastante tiempo, dada la desigual res
puesta y lentitud en adoptar acuerdos de 
diferentes entidades y asociaciones. 

Con carácter inicial, se acordó estable
cer cinco Grupos de Estudio (Infraes
tructuras y Servicios; Promoción Turís
tica; Formación; Estudios Normativos y 
Administrativos; Fiscalidad y Turismo) y 
varias Ponencias Técnicas (Estadísticas, 
Turismo Cultural, Deportes náuticos, 
Nuevos Productos Turísticos, Congresos 
e Incentivos, Ecoturismo, Turismo y Te
rritorio, Turismo de Salud y Seguridad 
Ciudadana). Con posterioridad se in
corporaron otras Ponencias Técnicas, 

bien a sugerencia del propio Consejero 
(Turismo y Transportes) como de los par
ticipantes (Time Sharing). 

Culminaba esta estructura operativa, una 
Comisión de Enlace que, bajo la presi
dencia del Sr. Consejero o del Sr. Vice
consejero, canalizaría las solicitudes y re
solvería los problemas que se produje
sen en el proceso del estudio. 

5. Los resultados del trabajo 

A pesar de la complejidad y dificultad 
planteada por la diversidad de Grupos de 
Estudio y Ponencias, la disponibilidad y 
generosidad de la mayoría de Adminis
traciones y organizaciones empresaria
les ha sido, sin lugar a dudas, ejemplar 
y encomiable. 

Más aún, cuando el esfuerzo ha recaí
do, en mucho casos, en un número re
ducido de personas que, además, han 
tenido que simultanear su actividad ha
bitual con desplazamientos entre Islas y 
sesiones durante varios días en cada una 
de las sedes. 

El resultado no ha podido ser más po
sitivo y estimulante. El calendario de 
reuniones siguiente refleja, gráfica
mente, el esfuerzo desarrollado. (Cua
dro anexo 1.1) 

De otra parte, se mantuvieron dos se
siones de la Comisión de Enlace (27 de 
noviembre de 1996 y 20 de enero de 
1997) y diversidad de contactos con en
tidades y representaciones, al objeto de 
facilitar los intercambios de información. 
Asimismo, se desarrollaron dos reunio
nes de intercambio con las representa
ciones empresariales del sector alojati
vo, bajo la Presidencia del Sr. Vicecon
sejero de Turismo . 

• 
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G.E. Infraestructuras y 
Servicios 

G.E. de Promoción 

G.E. de Normativos y 
Administrativos 

G.E. de Formación 

G.E. de Fiscalidad 

Primera sesión 
Segunda sesión 
Tercera sesión 

Primera sesión 
Segunda sesión 
Tercera sesión 

Primera sesión 
Segunda sesión 
Tercera sesión 

Primera sesión 
Segunda sesión 
Tercera sesión 

Primera sesión 
Segunda sesión 
Tercera sesión 

Única sesión 

Ponencia Turismo Cu~ural Única sesión 

Ponencia Deportes Primera sesión 
Náuticos Segunda sesión 

Ponencia Estadisticas Única sesión 

Única sesión 

Única sesión 

Única sesión 

Primera sesión 
Segunda sesión 

Única sesión 

Única sesión 

Ponencia de Time Sharing Única sesión 

De todas las sesiones de los Grupos de 
Estudio, Ponencias Técnicas y Comi
siones de Enlace se redactaron Actas 
que fueron remitidas a las entidades par
ticipantes en cada una de sus sesiones 
de trabajo. 

Las Palmas de G.C. 21-11-96 
Santa Cruz de ne. 20-01-97 
Santa Cruz de ne. 08-04-97 

Santa Cruz de ne. 27-11-96 
Santa Cruz de ne. 21-01-97 
Santa Cruz de ne. 08-04-97 

Las Palmas de G.C. 21-11-96 
Las Palmas de G.C. 24-01-97 
Las Palmas de G.C. 07-04-97 

Las Palmas de G.C. 21-11-96 
Las Palmas de G.C. 24-01-97 
Santa Cruz de ne. 07-04-97 

Las Palmas de G.C. 21-11-96 
Las Palmas de G.C. 24-01-97 
Las Palmas de G.C. 07-04-97 

Santa Cruz de ne. 27-11-96 

Santa Cruz de Tfe. 21-01-97 

Puerto del Rosario 18-02-97 
Santa Cruz de Tfe. 14-04-97 

Santa Cruz de Tfe. 07-02-97 

Santa Cruz de ne. 21-01-97 

Santa Cruz de ne. 20-01-97 

Arrecife 13-02-97 

Santa Cruz de La Palma 06-02-97 
Arrecife 15-04-97 

S/S de La Gomera 05-02-97 

La Laguna 21-01-97 

Santa Cruz de ne. 11-04-97 

6. Las entidades y expertos partici
pantes 

Es importante resaltar el amplio número 
de entidades y representaciones, insti
tucionales o empresariales, participantes 
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en este proceso de estudio de la pro
blemática turística. 

Otras entidades e instituciones, expresa 
y reiteradamente convocadas, no con
sideraron oportuno enviar a ningún re
presentante o experto. 

GOBIERNO DE CANARIAS 
Consejería de Turismo y Transportes 
D. Andrés de Souza (Jefe de servicio, 
Servicio de Infraestructura Turística) 
D. Antonio Quirós (Jefe de Servioio Ju
rídico) 
Dña. María Navarro (Responsable de Es
tadísticas) 
D. Manuel Luján (Jefe de Servicio de Ins
pección y Sanciones) 
Dña. Lourdes Baute (Letrada de Servi
cio Jurídico) 
D. Aniceto Rodríguez (Director Gral. de 
Promoción turística) 
D. Fernando Pérez Navarro (Jefe de Ser
vicio de Transporte) 
Consejería de Educación 
D. Agricio Castejón (Coordinador de F.P.) 
D. Julio Brito (Asesor técnico educativo) 
Consejería de Economía y Hacienda 
D. Pedro Pacheco (Viceconsejero) 
Consejería de Política Territorial 
D. Juan José Olano (Técnico) 
Viceconsejería de Medio Ambiente 
D. Marcos Peraza (Asesor) 
D. Buenaventura Machado (Asesor) 
Viceconsejería de Obras Públicas 
D. Gregorio Guadalupe (Viceconsejero) 
Consejería de Industria y Comercio 
D. Vicente Blanco (Departamento de 
Artesanía) 
Servicio Canario de Salud 
D. Ignacio López (Jefe de Servicio de 
Control de Gestión de la Dirección Gral. 
de Programas Asistenciales) 

CABILDO DE FUERTEVENTURA 
D. Marcelino Figueroa (Consejero) 
CABILDO DE GRAN CANARIA 

Dña. Pilar López (Gerente Patronato de 
Turismo) 
D. Andrés Herrera (Consejero de Turis
mo) 
D. Luis Padilla (Técnico) 
D. Rigoberto Perera (Técnico de Turis
mo Rural) 
D. José Ortega (Jefe de negociado de 
secretaría) 
D. Fernando Cardoso (Técnico de Tele
comunicaciones) 
Dña. Fernanda Martel (Técnico) 
Dña. Victoria Hernández (Jefe de nego
ciado de Promoción) 

CABILDO DEL HIERRO 
Dña. Belén Allende (Consejera de Tu
rismo) 

CABILDO DE LANZAROTE 
D. José Miguel Rodríguez (Jefe de Tu
rismo Interior) 
D. Leopoldo Díaz (Técnico del P.D.I.) 
D. José Mª Senante (Comisionado del 
P.D.I.) 
Dña. Elena González (Técnico) 

CABILDO DE TENERIFE 
Dña. Pilar Parejo (Consejera de Turismo) 
Dña. Gloria Salgadó (Directora de Pro
moción, Patronato de Turismo) 
Dña. Tina Sonck (Directora Sociedad de 
Promoción Exterior) 
Dña. Sabina Roleff (Ex-Gerente Socie
dad Promoción Exterior) 
D. Fernando Domínguez (Coordinador 
Promoción Exterior) 
D. Juan Pereira (Gerente FEDERTE) 
D. Marcos Martín (Técnico Turismo Ru
ral, FEDERTE) 
D. José Herrera (Jefe de área de Turis
mo y Paisaje) 
Dña. Ana de Armas (Técnico de Desa
rrollo Económico) 
D. Mariano Sáinz Díaz (Director del Cen
tro Insular de Deportes Marinos) 
D. Javier Adzuara (Servicios Técnicos) 

ID 
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D. Walter Beltrán (Servicios Técnicos) 
Dña. Constanza Macías (Departamento 
de Paisaje del Cabildo) 

HECANSA 
Dña. Cristina López (Jefa del Departa
mento de Psicología) 

ISTAC 
D. Sebastián Arteaga (Jefe de Sección) 
D. Juan Félix Rosa (Jefe de Servicio) 

SATURNO 
Dña. Rita Martín (Jefa de Promoción 
Exterior) 

ZEC 
D. Juan Romero Pí (Consejero) 

DIPUTADO DEL COMUN 
D. Jesús Martín 

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA 
Y NAVEGACION DE S. CDE TENERIFE 
Dña. Teresa Díaz 

ASHOTEL 
D. Ramón Estalella (Gerente) 
D. Alberto Bemabé (Director de formación) 
D. Angel Curiá (Ex-Gerente) 
D. Claudia Salvador (Vocal por la Palma) 
D. Carlos Cruz de La Rosa (Vicepresi
dente, Santa Cruz) 
D. Isidro Dardiña (Vicepresidente, zo
na sur) 
D. Antonio González (Miembro de "Abo
gados asociados") 
D. Francisco Billar (Miembro de "Abo
gados asociados") 

ASOC. OE EMPRESARIOS DE HOS
TELERIA y TURISMO DE FUERTE
VENTURA 
D. Francisco Gómez (Secretario) 
Dña. Alicia Melián (Responsable de 
oficina) 

• 

ASOLAN 
D. Rafael Lasso (Presidente) 
Dña. Elena Angel (Gerente) 
D. Enrique de la Cámara (Abogado) 

FECAM 
D. Isidoro Sánchez (Concejal de Turis
mo del Excmo. Ayuntamiento del Puer
to de la Cruz) 
D. Antonio Pedrosa (Asesor Comisión 
Turismo) 
D. José J. Cruz (Alcalde del Excmo. 
Ayuntamiento de Tías) 
D. Santiago Calero (Secretario Excmo. 
Ayuntamiento de Tías) 
D. José Mª Garrido (Asesor) 
D. Javier Díaz-Reixa (Asesor) 

FECAO 
D. José Mª Barrientos (Presidente) 
D. Vicente Castellano (Secretario) 
D. Francisco Dorado (Gerente de AETUR) 
D. Francisco Rivera (Presidente Tfe.) 
D. Pedro Samblás (Secretario Tfe.) 
D. José Manuel Cruz (Coordinador de 
Hostelería Tfe.) 

FEHT 
D. José Mariana (Presidente) 
D. Rafael Cabrera (Presidente ASBSF 
Discotecas y Ocio de Las Palmas) 
D. Juan Estany (Directivo) 
D. Miguel Hartoch (Directivo) 
D. Santiago Fernández (Directivo) 
D. Pablo Barbero Sierra (Directivo) 
Dña. Cristine Ess (Directiva) 
D. Luis Espejo (Asesor Area Econó
mica) 
D. Tomás Ruano (Coordinador Turismo 
Rural) 
D. Fernando Mathías (Asesor Departa
mento Jurídico) 
D. Antonio Delgado Dieppa (Director Ho
tel Concorde) 

AETUR 
D. Angel Juan Lutzardo 
D. José Mª Barreta 
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ATC 
Dña. Diana Attchison 
Dña. Ciare Marschall 
D. Luis Miguel Elgué 

CC.Oo. 
D. Eduardo Padilla 

OTRAS REPRESENTACIONES 

ESCUELA OFICIAL DE TURISMO DE 
CANARIAS 
D. Pedro García Artiles (Director) 
D. Cesar Campos (Jefe de sección Uni
dad de Estudios e Investigación) 

ULTRAMAR EXPRESS 
Dña. Cristina del Río 

AENA G. C. 
Dña. Margarita Cabezuelo. 

POLlCIA LOCAL DE ARRECIFE 
D. Estanislao García (Jefe Local). 

A esta amplia relación (93 personas), de
bemos unir tanto a los más de treinta Po
nentes participantes en la Jornadas ini
ciales de Santa Brígida como a los que 
intervinieron en las Jornadas Técnicas de 
Análisis del Borrador del Libro Blanco, el 
pasado 27 de junio del año en curso (Jo
sé Angel Rodríguez Martín, Alfonso 
Sánz y José Luis Rivero). 

7. La fase final del proceso 

Una vez producido el Debate Técnico fi
nal el pasado mes de junio, el Borrador 
del Libro Blanco ha sido objeto de una 
remodelación cuyo texto final se recoge 
en las páginas precedentes. 

Ahora corresponde al Gobierno adoptar 
las decisiones pertinentes respecto a su 
tramitación que, de cumplirse lo indica
do por el Excmo. Sr. Consejero de Tu
rismo y Transportes, consistiría en el si
guiente proceso: 

• Presentación oficial del Documento al 
Gobierno y, una vez tomado en consi
deración, se remitiría al Parlamento co
mo Comunicación, al objeto de su De
bate y, en su caso, aprobación final. 

• Presentación oficial al Consejo Regio
nal de Turismo. 

• Remisión, a los efectos legales opor
tunos, al Consejo Económico y Social. 

• Presentación pública al sector, sus re
presentaciones y sociedad canaria. 

Este proceso, con las modificaciones que 
estime oportunas el Gobierno de Cana
rias, concluirá la presente fase de im
plementación del Libro Blanco . 

• 
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Cuando los días 8 y 9 de febrero de 1996 
se desarrolla el Seminario del ''Turismo 
Canario del s.xXI", patrocinado por la 
Consejería de Turismo y Transportes del 
Gobierno de Canarias, se presenta un 
Documento Institucional que, después 
de un amplio debate, es respaldado uná
nimemente por las entidades y partici
pantes en el mismo. 

Las Conclusiones de este Documento 
Institucional, auténtica base de partida 
del Libro Blanco, fueron las siguientes: 

1. Tareas prioritarias 

Se fijan como tareas conjuntas de la 
Administración Autónoma y otros agen
tes públicos y privados del sector las 
siguientes: 

a) Diseñar una estrategia canaria para 
la consolidación y expansión racional y 
económicamente competitiva del turis
mo y los servicios. Una estrategia glo
bal que permita, sin distorsiones ni con
flictos indeseables, incorporar las es
trategias singulares y complementarias 
de cada "oferta territorial". 

b) Coordinar, de forma permanente y 
operativa, las acciones de las diferentes 
Administraciones, entes y empresas pú
blicas que inciden en el sector, tanto en 
su dinamización interna como en la pro
moción exterior. 

e) Simplificar de forma intensa, rápida 
y profunda la burocracia administrativa 
en el sector, instrumentando algunos me
canismos simplificadores que otorguen 
funcionalidad al mismo: 

• Univentanilla administrativa y Expe
diente único integrado. 

• Código de obligaciones del operador, 
con inspección eficaz y no puramen
te obstativa y/o sancionadora. 

• Unicidad normativa, con máxima sim
plificación y claridad de la legislación. 

• Creación de sistemas arbitrales y au
toregulatorios en que intervenga el 
propio sector. 

d) Incorporar al sector los sistemas de 
Calidad avanzados a través de acciones 
sólidas, continuadas y supervisadas de 
formación. 

e) El Gobierno de Canarias, titular má
ximo de las competencias, debe cons
tituir en su seno una Comisión interde
partamental, capaz de aunar sus recur
sos y vincular las competencias fun
cionalmente desagregadas a Programas 
integrados, que faciliten al sector ins
trumentos capaces de optimizar sus dis
ponibilidades inversoras, de riesgo em
presarial y de innovación. 

f) La Ley de Ordenación del Turismo, sur
gida del más amplio consenso, requiere 
de un trabajo sectorial pautado, conti
nuado y compartido para que puedan pon
derarse sus bondades y/o posibilidades. 

g) Es una prioridad apoyar a los em
prendedores turísticos isleños sin obviar, 
por razón de la singularidad económico
fiscal canaria, a los inversores externos 
dispuestos a compatibilizar sus lógicos 
intereses con los propios y específicos 
del Archipiélago. 

h) Será inaplazable dotarnos de instru
mentos y sistemas avanzados de estudio, 

• 
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planificación estratégica y elaboración de 
propuestas capaces de orientar a los 
agentes del sector y óptimizar las ac
ciones de las Administraciones Públicas. 
En tal perspectiva, la formación y la in
vestigación empírica y aplicada deben 
constituir dos prioridades en las políticas 
institucionales y privadas. 

i) El sector turístico canario debe adquirir 
la dimensión de sector prioritario de la 
Comunidad Autónoma, debiendo tener 
sus lógicos y urgentes reflejos en los pre
supuestos públicos y en la concertación 
de políticas de convergencia de recur
sos públicos disponibles. 

j) Establecer una Estrategia Global, am
pliamente consensuada, al objeto de po
sibilitar el logro de algunos objetivos 
esenciales: 

• La materialización del compromiso fi
nanciero y logístico del Gobierno 
Central para implementar un Plan de 
reestructuración de la planta alojativa, 
contribuyendo a la mejora e incorpo
ración de nuevos productos, tal y co
mo se recoge en el nuevo REF. 

• Impulsar la acción concertada con las 
regiones ultraperiféricas y regiones pe
riféricas del sur de la UE, al objeto de 
presionar y conseguir de las institu
ciones comunitarias la incorporación 
en sus políticas estructurales de una 
específica vinculada al turismo y los 
servicios. 

• Incorporar al Estatuto Permanente de 
Canarias en la UE, como Región UI
traperiférica, sus singularidades so
cioeconómicas y, en particular, el pe
so determinante del turismo y los ser
vicios en la estructura de su PIB. 

• Negociar una mejora de los activos del 
nuevo REF, al objeto de incorporar a 
las empresas y actividades turísticas 
a sus beneficios. 

• Abrir el ámbito de relaciones y pres
taciones de servicios a los países de 
Africa Occidental y América Latina. 

• Negociar, en el seno de la CRPM y Co
misión de Islas, el que Canarias se 
constituya en sede permanente de ta
les instituciones en las acciones co
munes vinculadas al turismo. 

2. Plan de Trabajo 

El Plan de Trabajo propuesto, condu
cente a la elaboración del Libro Blanco 
sobre el Turismo Canario del s. XXI, se 
articuló en los siguientes procesos: 

• Constitución de cinco Grupos de Estu
dios y ocho Ponencias Técnicas, en 
áreas temáticas centrales en la acti
vidad turística isleña. 

• Creación de dos Comisiones de En
lace, con sedes en cada una de las 
Capitales autonómicas. 

• Un calendario tentativo en el que se 
planteaba tener definido un primer Do
cumento para finales de 1996. 

3. La posición de la Consejería 

El Documento Institucional reflejó, de 
forma inequívoca, la voluntad de la Con
sejería de Turismo y Transportes del Go
bierno de Canarias, en los siguientes 
términos: 
" ... La Consejería de Turismo y Trans
portes del Gobierno de Canarias, en su 
inequívoca y reiterada voluntad de au
nar voluntades y esfuerzos en el logro 
de una Estrategia y Plan de Actuación 
unitario en el sector turístico canario, al 
auspiciar este Seminario sobre el tu
rismo canario de la próxima centuria y 
milenio, desea formalizar un sistema 
fluido, eficaz y productivo de estudios, 
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reflexiones y aportaciones creativas e 
innovadoras en el que se impliquen 
tanto las diferentes Administraciones 

Públicas que operan en el Archipiéla
go como el sector privado y la socie
dad canaria general ... ". 

111 
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Dado el interés y relevancia del consi
derable esfuerzo sectorial canalizado a 
través de los Grupos de Estudio y Po
nencias Técnicas, incluimos en este Ane
xo una reducida síntesis de sus amplias 

aportaciones, ya reflejadas en la Actas 
de sus sesiones de trabajo y en el do
cumento-síntesis incluido en el Borrador 
del Libro Blanco. 

· Carencia de una estrategia global, unitaria y consensuada, capaz de vincular a todos los agentes turísticos, 
públicos y privados. 

· Inquietud sobre el desarrollo de la Ley, dada la amplitud de sus mandatos reglamentarios. 
· Grave descoordinación entre Administraciones y bloqueos sistemáticos en sus relaciones con la actividad 

sectorial. 
· Escasez de suficientes recursos presupuestarios autonómicos con destino al sector, a pesar de su relevancia 

económica. 
· Inexistencia de estrategias comunes en el diseño de las infraestructuras, con ausencia de un marco definido 

sobre los Estudios de impacto ambiental. 
· Dispersión de esfuerzos sobre estudios y análisis entre diferentes departamentos del Gobierno, la FECAM y la 

FECAL 
· Ausencia de medidas fiscales específicas para el sector turístico, con especial reflejo en el actual marco del 

REF. En particular, la no consideración de las inversiones en reposición o reciclaje del stock físico de las 
Empresas turísticas como incluible en el Fondo de Reserva para Inversiones. 

· La falta de regulación del status de los Municipios turísticos, así como la preocupación empresarial por la 
disparidad de sistemas fiscales municipales. 

· Descoordinación, duplicidad y solapamientos en la acción promocional, con quejas relativas a la ausencia de 
consulta a las organizaciones empresariales. 

· Grave déficit en información sobre mercados y evolución de la demanda turística, al igual que en la utilización 
ágil y rápida de información estadística contrastada y rigurosa. 

· Gran dispersión, confusión y quiebra del sistema de formación turistica, dada la multiplicidad de incidencias 
administrativas y de iniciativas que se confunden. 

· Inquietud por la carencia de un sistema de titulaciones y cualificaciones acordes con las necesidades del 
sector, lo que hace manifestar que " .. .resulta increíble que una economía como la canaria, que se sustenta 
fundamentalmente en elturismo, tenga que seguir importando profesionales para el sector ... ". 

· Se constata, asimismo, una desconfianza de sectores empresariales respecto a la capacidad y disponibilidad 
de las diferentes Administraciones Públicas para afrontar sus demandas y necesidades. Se desconfía, 
incluso, de la efectividad del Libro Blanco proyectado y de la disposición de la Administración autonómica 
para implementar sus recomendaciones. 
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NECESIDADES DETECTADAS 

Grupo de Estudio: Normativo y Administrativo 
· Estudio en profundidad de los efectos en la aplicación del principio de "unidad de explotación". 
· Necesidad de estudio de la incidencia de la sobrecontratación. 
· Análisis de las opciones para regular el sector extrahotelero, 
· Mejor desarrollo de los servicios de Inspección, 
· Definir bien las competencias entre las diferentes Administraciones: " ... esquema competencial es un laberinto ... ". 

Grupo de Estudio: Formación Turística 
· Superar la situación que se refleja en la siguiente frase de un participante: " ... Gran inversión que nadie coordina y unas 

titulaciones que nadie homologa ... ". 
· Determinación de un único y sistemático marco legal. Educación apunta a un sistema único, con varias expresiones: 

reglada, ocupacional y continua, 
· Politicas formativas que se adapten, con eficacia y agilidad, a las cambiantes necesidades del mercado. 
· Afrontar el problema de la movilidad interinsular de la población laboral. 
· Urgente clarificación del marco de titulaciones y perfeccionamiento del actual profesorado del sector. 
· Urgencia en abordar la "pluralidad" de actuales ofertas formativas: Escuelas de Turismo, Hecansa, Universidades, 

Escuelas e Institutos de F.R, etc. 
· Necesidad de prestigiar las profesiones turísticas. Campaña de sensibilización e información social. 
· Estudio, en profundidad, de la situación de cualificación real del sector. 
· Inventario de las actuaciones de formación en marcha. 

Urgencia en la regulación de los guías turísticos. 
· Creación de Departamentos de formación continua en las Empresas. 

Grupo de Estudio: Promoción Turística 
· Falta de suficiente coordinación con Tourespaña, al igual que con las Embajadas y Oficinas turístícas de España en el 

extranjero, 
· Necesidad de un Folleto promocional, edítado por Saturno, consensuado con Patronatos y Patronales del sector. 
· Necesidad de una estrategia promocional a medio plazo, combinando diferentes mercados y optimizando recursos. 
· Estudiar mejor el mercado peninsular. 
· Necesidad de medir el impacto en origen, no en destino, Se precisa una inversión más amplia y más decidida en análisis 

y estudíos prospectivos. 
· Gobierno tiene que desarrollar un mayor esfuerzo promocional en situar a Canarias, como globalidad, en el mundo. 

Grupo de Estudio: Fiscalidad y Turismo 
· Culminación del estudio sobre financiación local, en relación con los Municipios turísticos, que viene desarrollando la 

Consejería de Economía y Hacienda. 
· Necesidad de clarificar el marco competencial y los recursos asígnables. 
· Necesidad de exigir a Madrid una negociación para el cumplimiento de los compromisos contenidos en el REF. En 

particular, el referido a la financiación del Plan de Infraestructuras turísticas. 
· Conocimiento, en profundidad, de los costes en infraestructuras y servicios que precisa el sector turístico. 

Grupo de Estudio: Infraestructuras yTurismo 
· Diagnóstico global sobre la situación actual y necesidades, presentes y futuras, de infraestructuras en Canarias. 
· Necesidad de que desde el PDI se vertebre un diseño globalizador que íncorpore todas las perspectivas e intereses en 

presencia. 
· Necesidad de una coordinación efectiva y permanente de los Cabildos, entre sí, y de éstos con la FECAM. 
· Definición urgente de las prioridades en materia de renovación de las infraestructuras básicas y oferta alojatíva 

turísticas. 
· Fijación de una normativa sobre el suelo pensada para un territorio de economía de servicios, 

Ponencia Técnica: Estadísticas Turísticas 
· Coordinación de centros de información. 
· Incluir en los estudios los "nuevos productos turísticos"(v.g: turismo rural). 
· Dotación de medios humanos y técnicos, 
· Establecer prioridades en el trabajo deIISTAC, 
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NECESIDADES DETECTADAS 

Ponencia Técnica: Turismo y Transporte 
· Abaratar el coste del transporte interinsular. 
· Estudio y utilización racional de las previsiones del Art.8 del REF ( servicio público esencial en el transporte regular de 

viajeros). 
· Incorporar al Libro Blanco de Turismo las líneas básicas del Libro Blanco sobre el transporte. 
· Actuar contra la contaminación atmosférica y auditiva en relación con el transporte. 

Ponencia Técnica: Deportes Náuticos 
· Especialización según Islas yzonas. 
· Mejor control ambiental en las costas. Necesidad de la Guardia Civil del mar o cuerpo equivalente. 
· Guías más completas, más técnícas y con mejores datos de localización y contacto. 
· Ordenación racional de infraestructuras. De calidad y competitivas. 
· Desarrollar programas de "ocio marítimo", un concepto mucho más amplio que el de los deportes acuáticos o náuticos. 

Ponencia Técnica: Turismo y Salud 
· Desarrollo de un estudio urgente sobre sus pontencialidades. 
· Definir, con claridad, el concepto de turismo de salud. Se aportan algunas sugerencias. 

Estudio de la viabilidad de conectar ocio y recuperación de patologías. 
· Explotación del recurso "clima" de Canarias. 

Ponencia Técnica: Ecoturismo 
· Adecuación normativa y precisión conceptual. 
· Vinculación urgente entre protección ambiental y actividad económica en dichos espacios. Los Planes de usos y gestión 

deben contemplar el papel del turismo en su despliegue territorial. 
· Ordenar y clarificar el funcionamiento del turismo rural. Singularizar sus especificidades, según islas. 

La protección debe ir acompañada, en todo momento, de recursos y medios proporcionados al objetivo conservador o 
restaurador. 

Ponencia Técnica: Turismo Cultural 
· Desarrollar un inventario riguroso y completo. 
· Definir qué es lo que queremos "comercializar", favoreciendo al mismo tiempo la conservación y protección del bien 

cultural. 
· Fijar los procesos y técnicas de comercialización. 
· Creación de un adecuado sistema de puntos y mecanismos de información. 
· Desarrollar un Plan de actividades culturales para los visitantes. 

Ponencia Técnica: Turismo y Seguridad Ciudadana 
· Mejorar la coordinación de las fuerzas de seguridad. 
· Diseño de un Plan integral de seguridad en el Archipiélago, con especial atención a las áreas y Municipios turísticos. 

Ponencia Técnica: Congresos e Incentivos 
· Especialización empresarial y profesional. 
· Clarificación de los usos y compatibilidad de los Centros y Auditorios disponibles. 
· Evaluación racional de los recursos disponibles. 

Ponencia Técnica: Time-Sharing 
· Mejor conocimiento y comprensión del sistema de multipropiedad y sus expresiones de explotación. 
· Resolución de los problemas que provoca la promoción agresiva callejera. 
· Otorgar plena seguridad jurídica al adquirente de la ca-propiedad. 
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MEDIDAS Y ACTUACIONES PRIORITARIAS 

Grupo de Estudio: Normativo y Administrativo 
· Potenciar la Inspección. 
· Aumento sustancial de recursos de la Administración turística. 
· Mejora sustancial de los sistemas de información y el Registro general. 
· Implicación de todas las Administraciones Públicas en la adopción de estrategias y soluciones comunes. 
· Estudiar la opción de la "unidad de dirección" como alternativa transitoria a la "unidad de explotación". 
· Controlar y regular el time-sharing. 
· Rápido y consensuado desarrollo de la Ley de Ordenación del Turismo. 
· Resolución de los problemas de Interpretaciones dispares del marco legal por diferentes Administraciones. 
· Estudiar las medidas legales y extralegales para evitar los fraudes, quiebras de touroperadores, etc. 

Grupo de Estudio: Formación Turística 
· Creación urgente de la Comisión para la Formación profesional turistica, prevista en la D.A. 4a de la Ley de Ordenación 

del Turismo. 
· Regulación de un único y bien sistematizado marco legal. 
· Formación de tutores en las Empresas, para los contratos en prácticas y formación. 
· Catálogo de estudios para atender a las nuevas dernandas del mercado. 
· Análisis prospectivo de las tendencias a medio y largo plazo. 
· Estimular, con medidas eficaces, la movilidad geográfica. 
· Analizar la posibilidad de impulsar programas de formación transnacionales. 
· Impulsar Programas de formación del empresariado. 
· Implicar a los Sindicatos en la sensibilización para la formación y cualificación profesional. 
• Regular el sistema formativo y exigir seriedad y rigor en la diversidad de ofertas. 

Grupo de Estudio: Promoción Turística 
· Activar la "Central de Reservas" (Canaridata). 
· Resolver los problemas de "espacio" en las Ferias. 
· Impulsar promociones atractivas y originales. 
· Necesidad de un Instituto de Desarrollo Turístico, fuerte y competente. 
· Estudio de canales alternativos/complementarios a los touroperadores. 
· Atención prioritaria a los cambios en la demanda y las nuevas pautas motivacionales de los turistas. 
· Diseñaruna estrategia a medio y largo plazo. 

Estudio, en profundidad, de los actuales y emergentes mercados emisores. 
· Garantizar la coordinación/consenso entre Administraciones y agentes del sector. 

Grupo de Estudio: Fiscalidad y Turismo 
• Determinar la "carga financiera" de los Municipios Turísticos. 
· Estudiar la conveniencia o no de establecer tributos, tasas o impuestos municipales. 
· Analizar la conveniencia o no de aplicar las denominadas "ecotasas" que, en términos rigurosos, serían precios públicos 

en nuestro ordenamiento. 
· Clarificación de las "cuentas" del sector. Grave déficit en los estudios deIISTAC. 
· Clarificación de qué sectores, directa o indirectamente vinculados al sector turístico, podrían beneficiarse de la ZEC. 

Grupo de Estudio: Infraestructuras y Servicios 
· Coordinación urgente entre los Comisionados del PDI y resto de entes y Administraciones públicas con competencias en 

sus ámbitos de actuación. 
• Activación racional de los PIOTs., puestos en conexión con los Planes Insulares del Ordenación Turística. 
· Elaboración de un inventario de necesidades para elaborar el Plan Regional de Infraestructuras turísticas. 
· Elaboración de una propuesta de necesidades para la renovación de la estructura alojativa. Incentivos y financiación. 

Ponencia Técnica: Estadísticas Turísticas 
Establecer, por consenso, una metodología única en la captación, ordenación y sistematización de datos. 
Desarrollar estudios "prioritarios" para el sector: análisis oferta alojativa: estudío de pernoctaciones; centro de plazas 
hoteleras, según categorías; etc. 
ISTAC manifiesta que sus prioridades actuales son la mejora de la estadística sobre oferta extrahotelera; actualización de 
las Tablas INPUT-OUTPUTy desarrollo de las denominadas "cuentas satélites" del turismo. 
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MEDIDAS Y ACTUACIONES PRIORITARIAS 

Ponencia Técnica: Turismo y Transportes 
· Definir una estrategia adecuada que equilibre el proceso de liberalización del transporte maritimo y aéreo. 
· Potenciar el turismo interinsular, a través de un abaratamiento de los precios y una mejora en la oferta de servicios aéreos 

y marítimos. 
· Definir los límites y relaciones entre transporte y medioambiente. 

Ponencia Técnica: Deportes Náuticos 
· Definir el patrimonio natural único que poseemos. 
· Mejorar, en profundidad, los actuales sistemas de información/promoción. 
· Garantizar una coordinación eficaz, estable y con recursos entre las diferentes Administraciones y servicios. 

Estudio profundo de las potencialidades y perspectivas del sector. 
Potenciar el asociacionismo empresarial. 
Impulsar, en serio, la formación técnica y profesional. 

Ponencia Técnica: Turismo y Salud 
· Implicación en un trabajo "exploratorio" de empresarios y Servicio Canarío de Salud. 
· Realización de un estudio comparativo con la realidad europea. 
• Inventario de recursos disponibles en las Islas. 

Ponencia Técnica: Ecoturismo 
· Establecer un Grupo de estudio de este fenómeno. 
· Facilitar la coordinación de Asociaciones de Turismo rural. 
· Clarificar el marco normativo y de ayudas europeas. 

Ponencia Técnica: Turismo Cultural 
• Definición de una Estrategia cultural canaria. 
· Ley del Patrimonio histórico-cultural canario. 
· Coordinación interadministrativa y de éstos con el sector privado. 
• Poner en "valor" la rica idiosincracia cultural que poseemos. 

Ponencia Técnica: Turismo y Seguridad Ciudadana 
· Implicación más decidida del Gobierno de Canarias en materia de seguridad ciudadana. 
· Mayores medios humanos y técnicos para garantizar la seguridad. 
· Control de los delitos "menores" en las zonas turísticas: trileros, carteristas, etc. 

Ponencia Técnica: Congresos e Incentivos 
· Desarrollar un Plan estratégico para potenciar este subsectorturístico. 

PonenciaTécnica: Time Sharing 
· Definir, con urgencia, el marco jurídico regulador. 
· Clarificar el carácter turístico o no de las diferentes formas de multipropiedad. 
· Regularlos sistemas de promoción yventa. 
· Ajustarla actividad a las exigencias de la Ley de Ordenación del Turismo. 
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PROPUESTAS Y SUGERENCIAS 

Grupo de Estudio: Normativo y Administrativo 
Aumentar los recursos de la Consejeria de Turismo y Transportes. 
Resolver, con urgencia, los desfases y bloqueos administrativos. ¿univentanilla? 
Mejorar, por vía informática, la información sobre subvenciones y ayudas al sector. 
Clarificar, con urgencia, los asuntos polémicos en la actuación de cada Administración pública. 
Clarificar la incidencia en el sector detemas tan importantes como la sobrecontratación, quiebras, deshaucios, etc. 
Regular el sistema de acampadas. 
Estudiar la posible ampliación de plazos en la aplicación del principio de "unidad de explotación" de conformidad con la D.T. 3a de la Ley. 
Adopción de urgentes medidas para no "bendecir la clandestinidad". 

Grupo de Estudio: Formación Turística 
Resolver la contradicción liderazgo turistico! grave déficitlormativo. 
Puesta en marcha, con urgencia, de la Comisión de Coordinación de la Formación turistica. 
Resolver la homologación de las Diplomaturas de Turismo. 
Impulsar la publicación de una "Guia de recursos formativos en el sector turistico". 

Grupo de Estudio: Promoción Turística 
Puesta en marcha de las lineas contenidas en la actual ley de Ordenación del Turismo. 
Estudio de las nuevas estrategias promocionales: ¿ trabajar al intermediario o al consumidor potencial? 
Estudiar nuevas opciones en el papel promocional de los "agentes de viajes" y "promotores". 
Estudiar las opciones de utilización de las nuevas tecnologías telemáticas y de comunicaciones al servicio de la promoción turística. 
Rotación de las presencias insulares en Ferias y eventos promocionales. 
Mejorar el número y cualificación del personal especializado en acciones promocionales. 

Grupo de Estudio: Fiscalidad y Turismo 
· Creación de una Ponencia especial que estudie las opciones que el REF-ZEC posibilita al sectorturistico. 

Grupo de Estudio: Infraestructuras y Servicios 
El PDI debe de ser, como lo afirma uno de sus Comisionados, "".un espacio de ocio turístico europeo y mundial, en que las infraestructu-
ras en este espacío deben implantarse con criterios propios".". 
Todos los Proyectos deben incorporar la declaración de Impacto ambiental, en un sistema más ágil y operativo. 
Revisión, desde una óptica isleña, de la normativa estatal sobre legislación del suelo. 
Ajuste del crecimientoturistico a la capacidad de carga de cada isla. 

Ponencia Técnica: Estadísticas Turísticas 
• Adoptar una decisión política, al máximo nivel, sobre la necesidad inaplazable de contar con la información estadistica más completa y 

rigurosa. 

Ponencia Técnica: Turismo y Transporte 
· Definir una estrategia global que permita optimizar e integrar los diferentes sistemas detransporte en las Islas. 

Ponencia Técnica: Deportes Náuticos 
Aglutinar a los empresarios y Administraciones con incidencia competencial en el sector, para establecer unas pautas y plan de actuación 
común. 

Ponencia Técnica: Turismo y Salud 
· Análisis DAFO de las posibilidades del sector. 

Ponencia Técnica: Ecoturismo 
· Crear un Grupo especial de trabajo, con continuidad temporal más allá de la aprobación del Libro. 

Ponencia Técnica: Turismo Cultural 
· Definir, con seriedad, un "producto" cultural isleño y su estrategia promociona!. 

Ponencia Técnica: Turismo y Seguridad Ciudadana 
· Desarrollar, con urgencia, un Plan de Seguridad ciudadana adaptado a las necesidades isleñas. 

Ponencia Técnica: Congresos e Incentivos 
Creación de un conjunto de estímulos complementarios a la actividad de Incentivos y Congresos. 

· Impulsar la especialización de las Agencias de Viajes en las ofertas de Congresos e Incentivos. 
· Elaborar una" Guia de recursos" y ofertas disponibles. 

Ponencia Técnica: Time Sharing 
Regulación rigurosa y exigente de la actividad del sector, capaz de normalizar su dimensión turistica, evitar los abusos que se producen y 
garantizar sus derechos a los co-propietarios y usuarios. 
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Anexo 4: Estadísticas generales 

DATOS GENERALES DE LA EVOLUCION TURISTlCA DE CANARIAS 

Entrada Evolución Plazas Plazas Evolución 
turistas interanual % hoteleras extrahoteleras interanual % 

1960 73.140 2.367 

1961 97.341 33,1 3.109 31,3 

1962 114.618 17,7 3.852 23.9 

1963 165.300 44,2 5.573 44,7 

1964 227.635 37,7 8.676 55.7 12.444 

1965 317.440 39,5 11.119 28,2 13.055 4.9 

1966 428.543 35.0 16.976 52.7 24.575 88,2 

1967 510.561 19,1 20.243 19,2 30.713 25,0 

1968 543.047 6,4 24.107 19.1 34.475 12,2 

1969 651.099 19,9 26.739 10,9 47.998 39,2 

1970 792.548 21,7 31.712 18,6 94.671 97,2 

1971 1.037.793 30,9 37.112 17,0 103.301 9,1 

1972 1.191.933 14,9 41773 12,6 114.166 10,5 

1973 1.252.979 5,1 46.454 11.2 132.005 15.6 

1974 1.459.547 16,5 53.322 14,8 84.832 -35,7 

1975 2.011.024 37,8 55.861 4,8 83.500 -1,6 

1976 2.295.009 14,1 65.729 17,7 81.659 -2,2 

1977 2.594.951 13,1 67.206 2,2 78.073 -4,4 

1978 2.592.250 -0.1 68.161 1,4 77.375 -0,9 

1979 2.479.285 -4,4 69.882 2,5 80.046 3,5 

1980 2.228.086 -10,1 73.376 5,0 99.076 23,8 

1981 2.749.059 23,4 74.184 1,1 100.205 1.1 
1982 2.941.597 7,0 74.430 0,3 98.423 -1,8 

1983 2.918.280 -0,8 75.764 1.8 104.013 5,7 

1984 3.530.229 21,0 77.023 1,7 106.633 2,5 

1985 3.688.936 4.5 78.135 1,4 108.215 1,5 

1986 4.169.050 13,0 79.406 1.6 122.087 12,8 

1987 5.068.242 21,6 92.026 15,9 159.041 30,3 

1988 5.416.652 6,9 106.044 15.2 202.133 27,1 

1989 5352.205 -1,2 118.415 11,7 225.144 11,4 

1990 5.459.473 2,0 118.629 0,2 245.640 9,1 

1991 6136.990 12,4 120.356 1,5 255.639 4,1 

1992 6327.112 3.1 112.828 -6,3 224.654 -12,1 

1993 7.551.065 19,3 114.150 1,2 223.825 -0,4 

1994 9.256.817 22,6 117.006 2,5 213.608 -4,6 

1995 9.693.086 4,7 115.629 -1,2 208.495 -2,4 

1996 9.804.540 1,1 116.190 0,5 210.573 1,0 

Fuente: Vanas ElaboracJOn propIa 
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• Entrada Turistas D Plazas hoteleras 11 Plazas extrahoteleras 

12 300 

10 250 

8 200 

150 

4 100 

50 

Fuentes: Varias. Elaboración propia. 
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Actualización 1997-1998 

1. El contexto socioeconómico ge
neral,1997 

No cabe ninguna duda de que la econo
mía española, una vez cubierto el objeti
vo de la plena integración en el proceso 
de la UEM y del euro, mantiene una di
námica caracterizada por un crecimiento 
económico sostenido. Tres son los rasgos 
que definen las tendencias dominantes du
rante 1997: un crecimiento real por enci
ma de la inflación, una generación signi
ficativa de empleo y una reducción de los 
desequilibrios tradicionales (inflación, sec
tor público y sector exterior). 

Un crecimiento del PIB superior al 3% 
se acompaña, en tal contexto, de una 
baja inflación, una significativa reducción 
del déficit público y un saldo positivo en 
la balanza comercial, dónde el peso de 
los ingresos turísticos siguen desem
peñando un papel decisivo. Un panora
ma que sitúa al Estado español en una 
posición relativa, superior a la media de 
la UE, aunque se sigan manteniendo sig
nificativas distancias en cuanto a paro, 
inflación y rentas. 

2. La evolución de la economía ca
naria 

La economía isleña mantiene una ten
dencia sostenida al crecimiento, apo
yada tanto en la buena coyuntura tu
rística como, lógicamente, por el tirón 
del consumo y de la inversión. Sin du
da, favorecidos por los bajos tipos de 
interés, el "clima" positivo general de la 
economía española y las condiciones 
favorables de recuperación de la eco
nomía comunitaria. 

Sin embargo, debemos ser prudentes 
respecto a la evolución futura de nues
tra economía, como se pone de relie
ve en el último Informe Hispalink. Así, 
se señala que el rápido crecimiento de 
la economía canaria "toca techo" en 
1998 (previsión del 4' 1 %) Y desacele
rará paulatinamente (1999:3'6%: 2000: 
2'7%). Un proceso que coincide con las 
previsiones que señalan, que durante 
1998, "el ciclo expansivo de la econo
mía española", iniciado en 1994, ex
perimenta igual proceso. ¿Ocurrirá en 
esta ocasión como en etapas prece
dentes respecto a la singularidad isle
ña en la entrada y salida de las crisis 
coyunturales? 

¿Cuál es la tendencia observable en la 
economía isleña? Analizando la evolu
ción desde 1994 se observan los si
guientes procesos: 

• La población ha experimentado un 
fuerte tirón, con un crecimiento del 
4'60% en el período 1993-1997, lo 
que la sitúa en el primer lugar del ran
king español y obliga a una revisión 
de las previsiones y proyecciones del 
ISTAC. Sin duda, la conjunción de un 
cierto repunte en el crecimiento ve
getativo y la inmigración son res
ponsables de este fenómeno que, 
por otra parte, ha favorecido a las Is
las al permitir mantenerla por deba
jo del nivel del 75% de la renta co
munitaria y beneficiarse de las Ayu
das Estructurales y de Cohesión has
ta el 2006. 

• La reducción espectacular del paro, 
con una reducción global del 1 '83% 
entre 1990-97, que se confirma por 

.. 



la EPA (-0'53%) para igual período, 
lo que sitúa a nuestra Comunidad 
Autónoma en el segundo lugar del 
Estado en su minoración. 

• En cuanto a los indicadores macro
económicos y a pesar del creci
miento del PIB a precios constantes 
entre 1994-97, se ha perdido la po
sición de privilegio de liderar el cre
cimiento en el contexto autonómico 
español. Así, para el global de este 
período el PIB p.c. se ha reducido 
en un 0'46%, lo que nos situ'a en el 
décimo lugar del ranking autonómi
co. Posición que se mantiene en 
cuanto a la Renta Regional Bruta 
(-0'63 y décimo lugar), Renta Fa
miliar Bruta Disponible (-0'67 Y on
ceavo lugar) y ellndice de Poder de 
Compra por habitante (-1 '04 Y ca
torceavo lugar). 

• En cuanto a la evolución dellPC se
guimos situados en el primer lugar 
de las CC.AA., aunque se haya pa
sado del 5'4% de 1994 al 2'5% de 
1997, que nos mantiene cierta
mente alejados de la media espa
ñola del 2% (1997). 

• Sin embargo, la inversión extranje
ra nos sitúa para los períodos 1994-
97 en el segundo lugar del ranking 
autonómico lo que, sin duda, acen
túa el efecto positivo sobre la in
versión interna, tanto pública como 
privada. 

• Una cierta estabilización del sector 
servicios, auténtica "locomotora" 
del crecimiento sostenido isleño, nos 
ofrece un panorama no tan hala
güeño entre 1994-1997. Así, tanto 
el PIB al coste de los factores (del 
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79'33 al 77'07) como a precios co
rrientes (del 79'33 al 76'64), en com
paración con el valor medio 100 del 
Estado, indican que se produce una 
pérdida relativa, aunque mínima, de 
potencial de crecimiento sectorial en 
el conjunto del PIB isleño. Una ten
dencia que tiene su reflejo, aunque 
mínimo, en el empleo sectorial 
(1994:77'02 / 1997:73'50). 

Sin embargo, durante 1997 se detecta 
una mejoría del crecimiento del PIB (VAB 
c.f.), que en su conjunto se situó en una 
tasa de variación respecto a 1996 del 
4'12% (quinto lugar de las CC.AA.), ocu
pando los servicios (3'90%) un posición 
relevante (segunda posición, sólo por de
trás de Baleares, con el 4'92%). 

Lógicamente, el peso relevante de los 
servicios en el conjunto del PIB regio
nal sigue incidiendo en datos tan signi
ficativos como el incremento del 3'93% 
del empleo regional, en tasa de varia
ción de 1997/1996, lo que permite a Ca
narias ocupar el primer lugar del ranking 
autonómico. 

Unos indicadores positivos en el plano so
ciolaboral en la comparativa 1997/96 que 
tienen su reflejo en los siguientes datos: 

• Ocupar el primer lugar en el ranking 
autonómico en cuanto al crecimien
to global de la población (1 '09%) al 
igual que en la población en edad de 
trabajar (1 '79%). El incremento de la 
población entre 16-64 años, pasa de 
representar el 70'01 en 1996 al 
70'94, de 1997, siendo sólo supe
rada por el País Vasco para el prime
ro de dichos ejercicios. 

• En cuanto a la creación de empleo 
(3'88%), se ocupa el primer lugar de 



las CC.AA. , aunque se sigan man
teniendo posiciones no tan rele
vantes en cuanto a la tasa de paro 
(segundo lugar, por detrás de An
dalucía), ocupación (noveno lugar) 
y reducción del desempleo (cator
ceavo lugar). Sin embargo, 1997 y 
1998 permiten detectar mejorías re
levantes en tales indicadores, re
presentadas por la creación soste
nida de empleo neto, el incremen
to de la tasa de actividad y de ocu
pación (casi un punto positivo en 
1997/96). 

• La Renta Regional Bruta, en su ín
dice por habitante, refleja una cier
ta pérdida entre 1994 (92'12) Y 1997 
(91 '37), respecto al promedio 100 
estatal, que se completa con el da
to de los bajos niveles salariales is
leños en el conjunto de las CC.AA. 
españolas y el mantenimiento de la 
desigualdad retributiva entre hom
bres y mujeres. 

En general, pues, se detecta una ten
dencia globalmente positiva que tiene su 
reflejo en los indicadores de actividad 
económica, inversión, licitación pública, 
llegada de turistas en cifras crecientes 
y en el gasto efectuado por los no resi
dentes. 

Sin embargo, debemos mantener la ten
sión para resolver los desfases estruc
turales y garantizar que esta "bonanza 
económica" coyuntural, permita realizar 
los ajustes necesarios para situar a la 
economía isleña en la senda del creci
miento sostenido y equilibrado. 

3. La evolución del sistema turístico 

No nos cabe ninguna duda de que el cli
ma positivo que nos reflejan los indica-

dores mundiales, europeos y españoles 
en cuanto a las tendencias al crecimiento 
de los flujos turísticos internacionales re
presentan un buen panorama en que in
cardinar al sistema turístico canario. 

El "clima" empresarial nos pone de re
lieve, con mucha frecuencia, la exis
tencia de expectativas marcadas por los 
crecimientos cuantitativos de 1997 y las 
expectativas expansivas hasta abril de 
1999. Así, se pueden escuchar frases 
como "se esperan nuevos records en las 
islas por efecto del fin del milenid' o "las 
casas rurales colocarán el cartel de com
pleto este inviernd'. Para gran parte del 
empresariado turístico, 1998 ofrece "los 
mayores resultados de su historia", con 
un alza situada en torno al 15-16% en 
la cifra del negocio sectorial. 

¿Cuáles son los principales indicado
res en la evolución del sistema turísti
co isleño?: 

• Un incremento del 5'33% en la en
trada de turistas extranjeros, en la 
tasa interanual 1997/96. Un incre
mento significativo que confirma los 
buenos augurios que reflejábamos 
en las tendencias para 1997, en la 
primera edición del Libro Blanco. Un 
crecimiento que se distribuye entre 
el 6'18% de Lanzarote y el 5'06% de 
Gran Canaria, como datos extre
mos, e incorporando a Tenerife 
(5'56%) y Fuerteventura (5'24%), en 
este panorama de positivos incre
mentos en la afluencia turística. 

• Una tendencia que acredita el creci
miento sostenido en la llegada de tu
ristas extranjeros a las islas, puesto 
de relieve en ese 15'64% para el 
período 97/93, con espectaculares in
crementos de Fuerteventura (21 '74%) 
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y Lanzarote (20'02%). Unas cifras 
que confirman el momento expan
sivo acelerado del subsistema tu
rístico de las Islas más orientales, 
frente a crecimientos inferiores al 
14% de las dos Islas capitalinas. 

• En cuanto a la evolución de los emi
sores, cabe destacar el cierto es
tancamiento de Alemania (0'47%), 
frente al del Reino Unido (16'20). 
Unos datos que también confirman 
las tendencias anunciadas en las 
previsiones para 1997, al constatar 
la expansión de otros emisores, ta
les como Holanda (23'12), Suiza 
(12'03), Países del Este, Irlanda, Ca
nadá, etc. De otra parte, se man
tiene una buena tónica en la llega
da de turistas peninsulares (5'45). 

• Se mantiene un crecimiento ami
norado de la oferta de plazas turís
ticas, con un repunte en 1997 y 
1998, que no impide que las rela
ciones oferta/demanda se sigan 
moviendo en ratios hoteleros tan sig
nificativos como el de plazas/aloja
dos (327'89), muy superior a la del 
resto de CC.AA. con peso turístico 
en el contexto español (v.g.: Balea
res, 220'38). Unas cifras que sitúan 
en el 9'93% de la oferta de plazas 
hoteleras españolas a Canarias, lo 
que refleja el peso determinante de 
la oferta extrahotelera, en general, 
y del time sharing, en particular. 

Desde el lado de la demanda se cons
tata, durante 1997, una tendencia al man
tenimiento de la mayoría de los merca
dos emisores, con la única excepción del 
mercado alemán, sin duda en fase de di
versificación de destinos impulsada por 
los grandes touroperadores hacia Turquía 
y otros destinos del Norte de Africa. 
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Sin embargo, se impone un análisis 
más profundo de las tendencias del 
gasto turístico y el nivel del ingreso tu
rístico que permanece en destino. Se
gún los avances del denominado "In
dicador Sintético de la Actividad Turís
tica de Canarias", publicado por el 
ISTAC en julio de 1998, nos encontra
mos un incremento del 2'29%, si utili
zamos el indicador de precios corrien
tes, y una minoración del 0'05% si uti
lizamos el de precios constantes, en el 
emisor alemán. Un dato que, aún pre
cisado de un perfeccionamiento en su 
fórmula de cálculo, refleja una preocu
pante contracción del gasto del se
gundo emisor turístico desde la Euro
pa continental. Por el contrario, el Rei
no Unido experimenta un incremento 
del 26' 11 % en precios corrientes y del 
23'33% en precios constantes lo que, 
sin duda, contrarresta, aún parcial
mente, el indudable estancamiento 
alemán. Un equilibrio que se completa 
con los datos referidos a otros emiso
res: España (13'91 % Y 11 '36%, res
pectivamente), Suecia (8'49% y 5'98%), 
Holanda (26'78% y 23'82%), Noruega 
(16'57% y 13'90%) Y finalmente, el epí
grafe de "Otros" (20'87 y 18'05). 

En cuanto a la mejora de la planta alo
jativa y las infraestructuras complemen
tarias, parece que se consolida el Plan 
de Infraestructuras Turísticas impulsado 
por el Gobierno de Canarias y se per
feccionan los estímulos y condiciones pa
ra la reconstrucción de la oferta esta
blecida. Así, en el proyecto del Gobier
no se pretende establecer una escala en
tre el 5% y el 15% para los hoteles que 
se reconstruyan, al objeto de aproximar 
sus estándares a las exigencias de la Ley 
de Turismo. Ello constituirá una mejor do
tación de espacios y servicios, al pasarse 
de los actuales 20-30 metros cuadrados 
por plaza a los 50-60 metros cuadrados . 



La evolución de la oferta alojativa hote
lera, según Islas y para el período 1995-
97, refleja un crecimiento atenuado en 
Gran Canaria (2.101 plazas), Lanzaro
te (677) y La Palma (784), frente a un 
incremento espectacular en Fuerteven
tura (4.145) y La Gomera (999). Tene
rife, por su parte, pierde 3.266 plazas y 
El Hierro apenas si experimenta un dé
bil crecimiento (56 plazas). Será en el 
segmento de la oferta extrahotelera dón
de se constate una mayor expansión. 
Así, Gran Canaria con 15.937 y Fuer
teventura, con 19.430 nuevas plazas 
destacan sobre los crecimientos más 
moderados del resto: Tenerife (2.276), 
Lanzarote (11.336), La Palma (2.097) y 
La Gomera (757). El Hierro, finalmente, 
incrementa su oferta en 196 plazas. 

Una tendencia que ha impulsado un de
bate en torno a dos ejes referenciales. De 
una parte, el proceso de aprobación de 
la Ley del Territorio, con un altísimo índi
ce de enmiendas y un alto disenso entre 
las Administraciones Públicas. De otra, las 
discrepancias de los diferentes Cabildo y 
Ayuntamientos en torno a la sostenibili
dad del sistema turístico y territorial de ca
da Isla, a favor de moratorias (caso de 
Lanzarote) o de pautas limitativas en fun
ción de cantidad o calidad, en el resto. 

En un reciente Foro Internacional sobre 
el Desarrollo Sostenible, organizado en 
Lanzarote por la OMT, su responsable de 
Medio Ambiente, Sr. Younis, manifesta
ba que " ... se pueden producir daños al 
medio ambiente, impactos sociales y cul
turales negativos pero, en cambio, si el 
turismo está bien planificado, organiza
do y administrado puede generar enor
mes beneficios para esas islas ... ". 

4. Los cambios en el control eco
nómico 

En los últimos dos años y con espe
cial incidencia en 1998, se constata un 

inequívoco proceso de asunción de ini
ciativas inversoras en el ámbito de la 
oferta alojativa, especialmente hotelera, 
por parte de promotores y grupos em
presariales isleños. 

Así, las compras de LOPESAN, en alian
za con la Caja Insular de Ahorros de Ca
narias, se orientan al control de la ca
dena IFA (14.000 camas) y las actua
ciones del Grupo Dunas y Hermanos 00-
mínguez, entre otros, apunta un cambio 
de actitud de los ahorradores e inver
sores canarios que resulta, sin duda, es
timulante. 

Igual ocurre con la iniciativa del capital 
español, en proceso de expansión per
manente a través de RIU y con la fuer
te apuesta del Grupo Barceló, que pro
yecta invertir en las Islas 15.000 millo
nes de pesetas en cuatro nuevos hote
les. Una acción que se completa, en es
te último caso, con la incorporación, a 
través de acuerdos de gestión, de ins
talaciones propiedad de Argentaria. 

Un esfuerzo de inversión que exigirá al 
sector hotelero implantado en Canarias, 
un gasto superior a los 12.000 millones 
de pesetas, en planes y medidas con
traincendios. 

Una estrategia que debe completarse, 
sin duda, con la profunda remodelación 
de la actual planta alojativa y la am
pliación de la oferta a segmentos diver
sificados capaces de atender, en clave 
del s. XXI, a unos turistas cada día más 
exigentes y opuestos a la masificación 
oferente. 

Esfuerzo que resulta especialmente re
levante en materia de infraestructuras, 
dónde los Convenios de Carreteras y la 
inversión en puertos y aeropuertos re
sulta esencial. Así, AENA destinará 
14.771 millones de pesetas a mejoras en 
los aeropuertos isleños en 1999, siendo 

111 



sólo superada por la inversión en el ae
ropuerto Madrid-Barajas. 

Inversiones, remodelación de la planta 
alojativa y ampliación de la oferta de ocio 
y deportes que siguen constituyendo, en 
el umbral del s. XXI, todo un reto para 
garantizar la continuidad competitiva del 
destino turístico canario. 

5. Las tendencias de 1998 

Con los datos disponibles, parece con
firmarse el aserto empresarial de que es
te será un año espléndido en cuanto al 
flujo cuantitativo de turistas extranjeros 
y al volumen del negocio turístico. 

Tanto la comparativa interanual en el 
mes de junio como el acumulado ene
ro-junio de 1997 y 1998, apunta datos 
muy significativos: 

• Un incremento global, en todo el sis
tema turístico canario, del 11 '28% in
teranual en el acumulado enero-junio, 
representando un salto cualitativo que, 
sin duda, permitirá cerrar el ejercicio 
con un auténtico "boom" receptivo. 

• Se mantiene, y aún mejora, el apor
te del emisor británico, acaparando 
Canarias, en la actualidad, algo más 
del 28% del global del turismo inglés. 
Sin embargo, el crecimiento del emi
sor alemán, a pesar de la mejoría en 
el comparativo a mes de junio, se si
túa en un 4'81 % en el acumulado 
enero-junio. 

• Resultan espectaculares, aún en sus 
cifras reducidas de partida, los 
avances de los emisores de la Eu
ropa del Este, mientras se mantie
nen en cuotas significativas la ma
yoría de los nórdicos, con la ex
cepción de Holanda. 

Se constata, en consecuencia, una me
jora relevante en la entrada de turistas, 
tanto por vía aérea (hegemónica y en ex
pansión) como a través del creciente tu
rismo de cruceros. Así, sólo en Lanza
rote y en el período noviembre de 1998 
y abril de 1999 se anuncia la llegada de 
unos 22.000 turistas. Cifras que se pre
sentan con crecimientos acelerados en 
el resto de los destinos turísticos. La crea
ción de Estaciones Marítimas para cru
ceros y la mejora de las instalaciones 
portuarias para acoger este turismo de 
élite, puede facilitar la apertura de un pro
ceso de diversificación incuestionable. 

6. El análisis del Libro Blanco 

A pesar de los cambios tendenciales re
flejados en epígrafes precedentes, se 
mantienen en su casi integridad los aná
lisis estratégicos y el DAFO contenidos 
en el estudio inicial del Libro Blanco. 

El aún pendiente desarrollo definitivo de 
la Ley del Turismo y la solución al pro
blema de la ordenación y' usos del terri
torio siguen constituyendo prioridades pa
ra las Administraciones Públicas Canarias 
sin olvidar, por supuesto, la urgencia de 
agilización de los trámites administrativos 
a través de una Ventanilla Turística única. 

Un gran pacto entre Administraciones y 
sector privado, vertebrado a través de 
la Ley del Territorio, podría ser una mag
nífica oportunidad para viabilizar las re
comendaciones y sugerencias apunta
das en los estudios del Libro Blanco. 

Las estadísticas actualizadas que se 
acompañan pretenden completar, sin áni
mo exhaustivo, la amplia cobertura 
cuantitativa contenida en la primera 
.edición de este documento de análisis y 
debate social. 



Francia 66,8 60,6 10,23 10,90 

EE.UU. 49,0 44,8 9,38 8,00 

España 43,4 45,2 -3,98 7,08 

Italia 34,1 29,2 16,78 5,56 

Reino Unido 26,0 22,7 14,36 4,24 

China 23,8 23,4 1,58 3,88 

Polonia 19,5 19,3 1,04 3,18 

Méjico 18,7 19,3 -3,11 3,05 

Canadá 17,6 16,9 4,14 2,87 

República Checa 17,4 16,6 4,82 2,84 

Hungría 17,3 22,1 -21,72 2,81 

Austria 16,6 17,7 -6,21 2,72 

Alemania 15,8 14,6 8,22 2,58 

Fed. de Rusia 15,4 2,5 

Suiza 11,1 11,9 -6,72 1,81 

China HK, SAR 10,4 9,6 8,33 1,7 

Grecia 10,3 11,1 -7,21 1,67 

Portugal 10,1 9,6 5,21 1,65 

Tllrquía 9,0 1,48 

Tailandia 7,3 6,6 10,61 1,19 

Fuente: Organización Mundial de Turismo (O. M. T.J. Elaboración propia. 



EE.UU. 75.056 58.360 28,61 16,91 

Italia 30.000 27.062 10,86 6,76 

Francia 27.947 27.322 2,29 6,30 

España 27.190 25.065 8,48 6,13 

Reino Unido 20.569 17.468 17,75 4,64 

Alemania 16.418 11.922 37,71 3,70 

Austria 12.393 12.500 -0,86 2,79 

China 12.074 8.250 46,35 2,72 

Austalia 9.324 2,10 

China HR, SAR 9.242 9.075 1,84 2,08 

Canadá 8.928 7.048 26,67 2,01 

Tailandia 8.700 6.617 31,48 1,96 

Polonia 8.700 7.000 24,29 1,96 

Singapur 7.993 7.550 5,87 1,80 

Suiza 7.960 7.250 9,79 1,79 

Méjico 7.350 6.070 21,09 1,70 

Fed. de Rusia 7.318 1,65 

Turquía 7.000 1,58 

Países Bajos 6.597 6.050 9,04 1,49 

Indonesia 6.589 5.312 24,04 1,48 

Bélgica 5.997 5.250 14,23 1,35 

Fuente: Organización Mundial de Turismo (O.M. e). Elaboración propia. 
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España 10.478 100,00 1.102.424 100,00 105,21 

Baleares 1.270 12,12 279.885 25,39 220,38 

Canarias 334 3,19 109.514 9,93 327,89 

Cataluña 1.758 16,78 207.559 18,83 118,07 

Madrid 652 6,22 55.025 4,99 84,39 

Valencia 650 6,20 83.490 7,57 128,45 

Andalucía 1.286 12,27 150.059 13,61 116,69 

Fuente: Instituto de Estudios Turistlcos (lE T). Elaboración propia. 

1991 5.555 3.481 1.086 2.394 31.409 68,1 9,0 

1992 6.019 3.517 1.065 2.451 32.691 70,4 9,3 

1993 6.545 3.745 1.082 2.663 34.959 74,8 9,3 

1994 7.569 4.049 1.085 2.964 37.231 81,6 9,2 

1995 7.972 4.140 1.151 2.989 37.208 81,2 9,0 

1996 8.007 4.180 1.185 2.994 36.717 79,1 8,8 

1997 8.433 4.476 1.253 3.222 38.132 79,3 8,5 

Fuente: Informe Coyuntura Económica de Canarias. Consejería de Economía y Hacienda. 
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I 
Alemania 

Austria 

Bélgica 

Dinamarca 

Federación Rusa 

Finlandia 

Francia 

Gran Bretaña 

Holanda 

Irtanda 

Italia 

Noruega 

República Checa 

Polonia 

Suecia 

Suiza 

Otros 

Total 

Fuente: ISTAC, Consejería de Turismo y Transportes. Elaboración propia. 



Gran Canaria 

Laniarote 1.039.550 1.247.699 1.348.700 1.381.195 1.466.570 20,02 

Fuerteventura 675.825 822.742 912.087 911.201 958.975 21,74 

Total Prov. Las Palmas 3.901.663 4.562.358 4.852.794 4.894.616 5.159.523 16,93 

Tenerife 2.554.227 2.909.786 3.012.568 2.993.084 3.157.343 13,92 

La Palma 89.506 96.952 106.566 119.418 117.007 8,32 

Total Prov. SIC Tenerife 2.643.733 3.006.738 3.119.134 3.112.502 3.274.350 13,73 

Total Canarias 6.545.396 7.569.096 7.971.928 8.007.118 8.433.873 15,64 

Fuente: Consejería de Turismo y Transportes. Elaboración propia. 

Gran Canaria 

Lanzarote 

Fuerteventura 

Total Prov. Las Palmas IqqL'.¿O:'lqq:'.dU"P.Jc;.ouOI 

Tenerife 

La Palma 

Total Canarias 

Fuente: Consejería de Turismo y Transportes. Elaboración propia. 
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Alemania 1.346.945 1.411.701 4,81 

Austria 83.971 82.497 -1,76 

Bélgica 105.467 107.716 2,13 

Dinamarca 117.076 121.625 3,89 

Federación Rusa 21.172 28.199 33,19 

Finlandia 128.822 137.028 6,37 

Francia 105.141 105.866 0,69 

Reino Unido 1.299.929 1.545.901 18,92 

Holanda 184.233 208.501 13,17 

Irlanda 60.689 70.828 16,71 

Italia 86.947 96.163 10,60 

Noruega 120.244 140.112 16,52 

República Checa 22.578 34.037 50,75 

Polonia 7.573 11.376 50,22 

Suecia 221.349 234.464 5,93 

Suiza 96.185 113.832 18,35 

Otros Países 78.328 97.911 25,00 

Tolal 4.086.649 4.547.757 11,28 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia . 

.. 



España 1.189.432 1.254.276 5,45 137.649 160.393 16,52 33.946 36.981 8,94 333.351 357.339 7,20 

Alemania 1.338.599 1.344.876 0,47 144.248 165.200 14,52 296.601 290.483 -2,06 426.113 418.798 -1,72 

Austria 49.478 45.478 -8,08 4.460 4.118 -7,67 2.583 2.771 7,28 16.614 16.049 -3,40 

Bélgica 112.046 120.883 7,89 8.722 8.905 2,10 2.245 1.895 -15,59 20.485 19.883 -2,94 

. Canadá 983 1.180 20,04 77 114 48,05 17 22 29,41 307 348 13,36 

Dinamarca 38.689 37.839 -2,20 2.448 3.716 51,80 144 89 -38,19 23.680 21.980 -7,18 

EE.UU. 10.664 9.194 -13,78 319 325 1,88 119 132 10,92 2.820 3.156 11,91 

Rnlandia 39.589 42.625 7,67 2.700 3.737 38,41 970 1.001 3,20 14.899 15.037 0,93 

Francia 117.119 111.822 -4,52 7.142 4.241 -40,62 777 764 -1,67 11.928 11.613 -2,64 

Gran Bretaña 660.243 767.222 16,20 76.104 95.483 25,46 11.158 9.822 -11,97 119.248 142.402 19,42 

Holanda 90.976 112.013 23,12 9.251 9.435 1,99 3.669 10.601 188,93 39.676 45.575 14,87 

Il1anda 32.834 37.332 13,70 8.492 13.009 53,19 114 66 -42,11 18.532 18.169 -1,96 

Italia 156.957 145.586 -7,24 12.506 12.058 -3,58 2.577 2.635 2,25 35.085 34.773 -0,89 

Noruega 48.333 49.324 2,05 2.376 3.897 64,02 85 116 36,47 34.957 32.986 -5,64 

Suecia 102.766 108.976 6,04 5.281 6.047 14,50 634 980 54,57 62.490 64.921 3,89 

Suiza 75.284 84.337 12,03 12.066 14.553 20,61 7.323 7.727 5,52 33.251 37.160 11,76 

Otros 114.289 142.987 25,11 7.003 8.607 22,90 2.647 4.571 72,69 39.531 44.329 12,14 

El Total 4.178.281 4.415.950 5,69 440.844 513.838 16,56 365.609 370.656 1,38 1.232.967 1.284.518 4,18 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 



11 
España 628.427 641.001 2,00 32.228 30.759 -4,56 19.555 23.057 17,91 4.276 4.746 10,99 

Alemania 432.649 430.715 -0,45 21.733 22.898 5,36 15.631 15.180 -2,89 1.624 1.602 -1,35 

Austria 24.455 21.244 -13,13 621 580 -6,60 582 619 6,36 163 97 -40,49 

Bélgica 79.844 89.252 11,78 137 174 27,01 554 723 30,51 59 51 -13,56 

Canadá 575 671 16,70 6 18 200,00 O 2 - 1 5 400,00 

Dinamarca 12.168 11.789 -3,11 120 115 -4,17 122 149 22,13 7 1 -85,71 

EE.UU. 7.136 5.253 -26,39 155 198 27,74 108 119 10,19 7 11 57,14 

Rnlandia , 20.625 22.284 8,04 375 544 45,07 16 16 0,00 4 6 50,00 

Francia 96.539 94.249 -2,37 181 353 95,03 494 531 7,49 58 71 22,41 

Gran Bretaña 448.670 512.689 14,27 999 999 0,00 3.946 5.195 31,65 118 632 435,59 

Holanda 34.474 41.718 21,01 2.234 2.659 19,02 1.568 1.978 26,15 104 47 -54,81 

Irtanda 5.660 5.999 5,99 12 32 166,67 17 54 217,65 7 3 -57,14 

Italia 105.954 95.300 -10,06 315 202 -35,87 485 571 17,73 35 47 34,29 

Noruega 10.446 11.612 11,16 54 155 187,04 413 555 34,38 2 3 50,00 

Suecia 33.757 36.655 8,58 86 88 2,33 504 255 -49,40 14 30 114,29 

Suiza 20.072 21.986 9,54 1.252 1.044 -16,61 1.008 1.567 55,46 312 300 -3,85 

Otros 58.854 82.780 40,65 506 508 0,40 5.707 2.172 -61,94 41 20 -51,22 

Total 2.020.305 2.125.197 5,19 61.014 61.326 0,51 50.710 52.743 4,01 6.832 7.672 12,30 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 



Viajeros 
Alojados 

Residentes en España 1.089.460 

Residentes en el extranjero 1.936.921 10,61 6.303.026 4.364.303 69,24 

Total 2.907.225 6,99 7.392.486 4.699.960 63,58 

Pernoc-
taciones 

Residentes en España 4.256.221 6,94 5.651.872 1.856.807 32,85 

Residentes en el extranjero 18,21 42.839.048 24.868.161 58,05 

Total 14,07 .929 26.724.968 55,11 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica (INE). Elaboración propia. 

Lanzarote 443.877 439.960 440.842 513.838 

Fuerteventura 381.067 371.741 365.587 370.654 

Gran Canaria 1.151.671 1.187.254 1.234.825 1.284.498 

Tenerife 1.967.277 2.031.948 2.020.305 2.185.721 

La Gomera 46.250 46.223 50.711 53.013 

La Palma 53.822 57.526 61.017 61.320 

El Hierro 5.345 6.036 6.782 7.672 

Canarias 4.049.309 4.140.688 4.180.069 4.476.716 

Fuente: Boletín de Coyuntura Económica (Consejería de Economía y Hacienda). Elaboración propia. 

.. 



11 
INTERINSULARES 1.935.220 1.999.821 -3,2 334.143 330.790 1,0 186.215 209.192 -11,0 578.030 610.304 -5,3 

Lanzarote 314.067 311.973 0,7 2.317 1.045 121,7 191.224 189.190 1, 

Fuerteventura 186.312 213.990 -12,9 4.477 8.605 -48,0 145.097 168.470 -13,9 

Gran Canaria 590.067 629.616 -6,3 192.456 193.398 -0,5 147.546 169.886 -12,1 

Tenerife 587.613 586.534 0,2 135.851 127.375 6,7 36.333 38.261 -5,0 201.954 211.555 -4,5 

La Palma 208.030 207.956 0,0 1.352 1.412 -4,2 19 - - 35.567 36.748 -3,2 

El Hierro 49.131 49.752 -1,2 7 - - - - - 4.188 4.341 -3,5 

RESTO DE ESPAÑA 1.913.311 1.781.781 7,4 202.607 180.172 12,5 40.787 23.714 72,0 648.016 612.725 5,8 

PAISES EUROPEOS 8.275.728 7.936.089 4,3 1.416.729 1.353.997 4,6 958.975 910.947 5,3 2.654.280 2.588.576 2,5 

Alemania 2.761.546 2.779.750 -0,7 491.471 501.746 -2,0 577.184 579.105 -0,3 914.848 933.750 -2,0 

Bélgica 215.592 198.803 8,4 18.960 18.993 -0,2 5.162 4.399 17,3 42.213 39.890 5,8 

Francia 195.491 242.167 -19,3 23.675 22.352 5,9 7.803 8.288 -5,9 22.309 27.351 -18,4 

Holanda 382.728 331.502 15,5 54.357 45.557 19,3 22.307 19.567 14,0 185.300 164.995 12,3 

Italia 172.929 177.567 -2,6 19.445 19.602 -0,8 8.957 8.046 11,3 32.539 33.472 -2,8 

Reino Unido 2.765.958 2.496.207 10,8 599.616 506.065 18,5 226.905 205.544 10,4 596.714 530.450 12,5 

Otros Países 1.781.484 1.710.093 4,2 209.205 239.682 -12,7 110.657 85.998 28,7 860.357 858.668 0,2 

PAISES NO EUROPEOS 147.685 67.535 118,7 48.054 27.193 76,7 - 254 -100,0 71.918 15.400 367,0 

TOTAL 12.271.944 11.785.226 4,1 2.001.533 1.892.152 5,8 1.185.977 1.144.107 3,7 3.952.244 3.827.005 3,3 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 



INTERINSULARES 580.054 595.085 -2,5 206.325 203.236 1,5 50.453 51.214 -1,5 

Lanzarote 119.081 120.510 -1,2 1.443 1.214 18,9 2 14 -85,7 

Fuerteventura 36.621 36.915 -0,8 117 

Gran Canaria 208.438 224.520 -7,2 36.817 37.219 -1,1 4.810 4593 4,7 

Tenerife 167.948 163.839 2,5 45.527 45.504 0,1 

La Palma 170.978 168.693 1,4 114 1103 -89,7 

El Hierro 44.936 44.447 1,1 964 

RESTO DE ESPAÑA 997.728 949.714 5,1 24.129 15.456 56,11 441 O 

PAISES EUROPEOS 3.128.728 2.968.300 5,4 117.016 114.269 2,4 

Alemania 681.712 669.909 1,8 96.331 95.240 1,1 

Bélgica 149.257 135.521 10,1 

Francia 141.704 184.176 -23,1 

Holanda 108.098 91.084 18,71 12.6661 10.299 1 23,0 

Italia 111.988 116.447 -3,8 

Reino Unido 1.342.723 1.254.148 7,1 

Otros Países 593.246 517.015 14,71 8. 019 1 8. 730 1 -8,1 

PAISES NO EUROPEOS 27.713 24.688 12,3 

I TOTAL 4.734.223 4.537.787 4,31 347.4701 332.961 1 4,41 50.4971 51.2141 -1,4 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 



I 
INTERINSULARES 3.349.863 3.237.626 3,5 307.399 310.650 -1,0 425.223 368.529 15,4 696.784 692.515 0,6 
LANZAROTE 312.352 327.162 -4,5 273.817 282.012 -2,9 26.018 30.451 -14,6 
Arrecife 38.062 43.445 -12,4 1.158 768 50,8 24.387 27.978 -12,8 
Puerto del Carmen 1.631 2.473 -34,0 1.631 2.473 -34,0 
Playa Blanca 272.659 281.244 -3,1 272.659 281.244 -3,1 
FUERTEVENTURA 429.066 397.132 8,0 274.350 281.839 -2,7 1 142.847 1 1.06.9971 33,5 
Corralejo 272.659 281.244 -3,1 272.659 281.244 -3,1 
Morro Jable 131.784 89.602 47,1 125.481 1 85.186 1 47,3 
Puerto del Rosario 24.623 26.286 -6,3 1.691 595 184,2 17.366 21.811 -20,4 
GRAN CANARIA 651.226 59~.339 9,9 28.336 24.937 13,6 147.080 81.891 79,6 
Agaete 184.902 189.166 -2,2 
La Luz y Las Palmas, 466.324 403.173 13,11 28.336 1 24.937 1 13,61 147.080 1 81.891 1 79,6 
TENERIFE 1.215.918 1.214.134 0,1 4.426 3.874 14,2 4.326 4.626 -6,5/ 526.691/ 551.253 1 -4,5 
Los Cristianos 662.860 636.882 4,1 

SIC de Tenerife 553.058 577.252 -4,21 4.426 1 3.874 1 14,2/ 4.326/ 4.626 1 -6,5/ 526.691/ 551.253 1 -4,5 
LA GOMERA 589.983 564.996 4,4 

S/S de la Gomera 557.677 547.362 1,9 
Valle Gran Rey 32.306 17.634 83,2 
LA PALMA 95.280 95.232 0,1 287 1.228 3.801 1 -67,7 
EL HIERRO 56.038 46.631 20,2 13 
RESTO DE ESPAÑA 12.948 15.641 -17,2 6.051 8.248 1 -26,6 
EXTERIOR 61.426 106.082 -42,1 

TOTAL 3.424.237 3.359.349 1,9 18,2 

Fuente: ISTAC. Elaboraci6n propia. 



INTERINSULARES 1.189.652 1.167.151 1,9 564.118 552.997 2,0 112.896 102.023 10,71 53.791 1 43.781 1 22,9 

LANZA ROTE 8.042 14.672 -45,2 4.475 27 16.474,1 

Arrecife 8.042 14.672 -45,2 4.475 27 16.447,1 

Puerto del Carmen 
Playa Blanca 

FUERTEVENTURA 11.709 1 8.283 1 41,41 -1 -1 -1 160 1 13 11.130,8 
Corralejo 
Morro Jable 6.303 4.416 42,7 

Puerto del Rosario 5.406 3.867 39,8 160 13 1.130,8 

GRAN CANARIA 469.447 481.593 -2,5 820 4.445 3.918 13,~ I 1.098 
Agaete 183.804 189.166 -2,8 1.098 

La Luz y Las Palmas 285.643 292.427 -2,3 820 4.445 3.918 13,5 

TENERIFE 545.041 533.521 2,2 89.796 82.718 8,6 45.638 38.142 1 19,7 

Los Cristianos 543.444 533.437 1,9 73.778 65.342 12,9 45.638 38.103 19,8 

SIC de Tenerife 1.597 84 1801,2 16.018 17.376 -7,8 39 
LA GOMERA 570.387 544.188 4,8 13.596 15.293 -11,1 6.000 

5.
515

1 
8,8 

SIS de la Gomera 538.081 526.554 2,2 13.596 15.293 -11,1 6.000 5.515 8,8 

Valle Gran Rey 32.306 17.634 83,2 

LA PALMA 80.506 76.351 5,4 12.204 14.956 -18,4 

541 
1 1.055 1 124 1 750,8 

EL HIERRO 49.561 42.064 17,8 6.053 4.500 34,5 424 685,2 

RESTO DE ESPAÑA 6.897 6.547 5,3 57 789 

EXTERIOR 57.170 86.976 -34,3 1.884 2.872 -34,4 1.991 15.849 1 -87,41 381

1 

385

1 

1,0 

I TOTAL 1.253.719 1.260.674 -0,6 566.002 555.906 1,8 114.887 118.661 -3,2 54.172 44.166 22,7 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 



11 
Enero I 9,61 9,55 9,32 9,10 9,63 10,31 10,86 10,06 11,49 9,38 10,94 13,06 9,46 9,23[ 8,791 8,79 

Febrero I 9,00 8,97 9,17 8,70 9,19 9,38 10,25 8,64 9,90 10,16 10,67 10,39 9,06 8,59 8,731 8,20 

Marzo 

[ 
8,98 8,93 8,32 8,00 8,97 10,15 9,51 8,07 10,85 10,59 10,10 9,51 9,26 8,561 8,171 7,80 

Abril 8,72 8,28 8,09 8,50 9,93 9,51 9,89 9,22 10,88 10,94 10,17 4,62 8,74 7,68 [ 8,641 8,07 

Mayo 8,90 8,85 8,58 8,50 9,62 11,16 8,24 9,57 11,02 11,16 11,29 9,91 8,96 8,75 8,921 8,48 

Junio 9,94 9,35 8,88 8,90 11,52 10,97 10,59 9,94 12,74 11,96 11,55 11,12 9,78 9,49[ 8,581 8,76 

Julio 9,69 9,43 9,27 8,80 10,46 10,80 10,56 8,61 12,97 11,00 11,78 10,53 10,01 9,75 9,351 8,72 

Agosto 9,92 9,91 9,19 9,00 10,51 10,17 9,84 9,28 12,25 13,21 11,83 10,68 10,69 10,661 10,451 9,31 

Septiembre 9,57 9,16 8,55 8,90 9,76 9,95 9,48 9,34 11,69 10,85 10,53 10,53 10,15 9,74\ 8,64\ 8,85 

Octubre 8,66 8,73 9,02 7,40 9,48 9,47 9,39 9,19 8,84 10,73 11,69 10,76 8,80 8,64 [ 8,881 8,41 

Noviembre I 8,86 8,75 8,54 8,30 9,73 10,56 9,18 9,17 8,57 10,79 11,26 10,56 8,98 8,41 8,231 7,87 

Diciembre I 8,79 8,63 8,63 8,80 9,21 9,16 9,15 8,70 8,77 11,54 12,06 11,06 8,77 8,551 8,251 8,57 

Tolal I 9,22 9,05 8,80 8,58 9,83 10,13 9,75 9,15 10,83 11,03 11,16 10,23 . 9,39 9,00 I 8,801 8,49 

Fuente: Boletín de Coyuntura Económica (Consejería de Economía y Hacienda). Elaboración propia. 



Enero 9,46 9,72 9,21 8,61 6,55 6,87 7,31 6,04 9,82 8,63 7,71 7,71 
5,441 3'

06
1 4'

31
1 

5,48 

Febrero 8,87 9,04 9,15 8,90 5,84 6,52 6,35 5,72 7,79 6,64 6,28 6,19 4,78 3,16 3,73 5,17 

Marzo 8,58 8,74 7,95 7,98 5,95 6,52 5,65 5,82 7,55 6,65 6,90 6,42 4,411 3,341 4,721 4,50 

Abril 8,20 7,95 7,21 8,19 4,82 6,98 6,84 6,13 8,47 6,49 7,27 6,96 4,201 3,801 3,791 3,99 

Mayo 8,46 8,04 8,08 8,12 4,25 8,49 5,62 4,27 8,53 7,43 7,06 6,50 
2'

76
1 4'

15
1 3'

69
1 

4,29 

Junio 9,28 8,51 8,45 8,47 8,28 6,38 4,81 4,25 7,06 7,38 5,72 5,83 3,14 3,79 3,48 3,34 

Julio 8,87 8,78 8,69 8,70 6,67 5,44 3,92 3,92 9,06 7,45 5,78 6,65 3,271 2,881 3,151 3,11 

Agosto 9,18 9,17 8,58 8,74 6,48 5,13 3,38 4,70 7,62 6,95 5,52 6,38 
3'

95
1 3'

13
1 3'551 

3,86 

Septiembre 9,06 8,36 8,15 8,56 6,45 4,75 3,58 3,95 6,76 5,95 5,79 6,06 2,53 3,24 3,43 :3,19 

Octubre 8,47 8,31 8,66 8,01 5,39 5,68 4,64 4,87 7,83 7,63 6,53 6,98 2,861 3,511 4,011 3,25 

Noviembre 8,71 8,34 8,11 7,97 7,75 6,25 5,65 5,03 7,44 6,93 7,27 7,03 4,031 4,201 4,201 3,04 

Diciembre 8,82 8,19 8,31 8,71 6,62 6,77 6,18 5,63 7,43 6,66 6,02 6,84 5,471 4,971 4,931 4,42 

I Total 8,83 6,321 5,331 5,031 7,951 7,071 6,491 6,631 3,901 3,601 3,921 3,97 

Fuente: Boletin de Coyuntura Económica (Consejeria de Economia y Hacienda). Elaboración propia. 



I 
Enero 80,9 79,1 81,5 80,5 67,2 74,5 75,7 73,2 74,1 72,5 79,2 85,3 90,0 82,9 87,4 87,7 

Febrero 83,6 85,0 86,5 84,4 76,6 79,1 82,5 78,1 78,9 83,4 83,7 86,6 89,9 89,7 94,1 92,0 

Marzo 84,2 84,4 81,4 82,5 80,1 82,0 82,2 84,1 92,5 86,8 84,5 91,6 89,1 85,8 84,6 86,8 

Abril 79,5 80,8 79,4 79,4 78,3 88,0 85,6 81,5 86,3 92,5 88,0 92,2 79,7 77,5 81,5 82,0 

Mayo 75,0 74,9 70,1 69,7 78,3 84,0 65,0 74,3 86,1 88,8 80,2 75,9 77,4 75,8 79,3 79,3 

Junio 79,6 76,0 68,8 67,1 85,2 82,5 68,9 69,2 91,0 92,2 74,6 72,7 80,8 80,7 77,1 77,5 

Julio 86,6 83,5 76,3 75,3 97,6 90,9 77,9 75,8 96,2 90,7 83,9 73,1 88,1 88,5 85,1 85,8 

Agosto 90,0 88,1 81,0 88,7 97,7 92,5 87,5 90,5 95,2 95,2 88,2 94,9 90,6 90,4 87,5 94,3 

Septiembre 82,7 81,4 78,8 79,0 88,9 87,9 84,9 81,2 83,11 89,11 87,21 85,41 83,51 84,21 85,61 83,6 

Octubre 81,5 83,1 84,0 82,6 87,1 87,5 86,8 93,3 86,0 92,6 97,0 93,3 87,7 86,2 90,6 89,6 

Noviembre 83,3 82,6 84,5 84,2 88,6 83,2 87,4 91,9 84,0 89,0 96,2 93,3 89,2 87,5 90,0 89,6 

Diciembre 71,8 75,2 77,7 78,6 68,8 71,6 76,7 75,5 69,8 77,4 85,3 81,9 79,3 79,5 84,3 85,6 

Tolal 81,6 81,2 79,1 79,3 82,9 83,7 80,3 81,2 85,3 87,5 85,7 85,5 85,5 84,0 85,9 86,2 

Fuente: Boletln de Coyuntura Económica (Consejería de Economla y Hacíenda). Elaboración propía. 
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Enero 80,81 80,01 80,31 78,31 65,6 67,9 73,0 58,3 74,6 69,7 74,0 65,4 32,7 31,1 55,71 64,3 

Febrero 83,0 84,6 84,1 82,1 69,0 83,8 79,8 70,9 80,3 71,5 75,4 70,8 48,8 38,5 51,71 70,4 

Marzo 81,0 83,8 78,6 78,4 71,4 87,0 76,3 78,0 81,5 82,1 78,2 75,6 35,6 32,4 63,61 70,0 

Abril 78,7 78,6 74,6 75,5 54,6 86,3 84,2 69,7 80,4 70,7 77,2 66,9 27,6 
60'31 

54,81 53,9 

Mayo 71,0 69,7 64,2 63,3 64,4 69,8 70,4 50,7 71,4 65,1 70,1 55,3 24,2 50,9 40,31 55,7 

Junio 75,7 68,9 63,8 61,5 75,1 60,5 48,0 37,1 65,3 66,1 52,4 43,0 28,2 
30'21 45'31 

36,3 

Julio 81,6 77,9 69,8 70,5 65,5 61,0 48,9 44,1 83,2 79,5 63,0 64,3 51,4 37,1 44,2 57,3 

Agosto 86,7 84,6 77,4 84,5 91,2 81,5 65,8 81,7 90,3 82,3 71,7 81,7 77,0 55,61 67,51 73,2 

Septiembre 81,2 74,8 72,4 75,1 87,4 68,7 58,3 57,1 66,9 62,9 69,5 61,4 44,0 40,41 60,81 57,8 

Octubre 76,1 79,0 77,6 73,7 76,5 61,7 62,0 61,7 74,4 69,5 69,9 64,0 31,0 
52'01 55,41 

47,4 

Noviembre 78,8 78,6 78,7 77,7 84,0 80,3 72,5 72,1 72,7 75,0 72,1 74,8 42,3 50,3 49,9 35,6 

Diciembre 69,0 73,5 73,3 75,7 69,0 74,7 63,7 69,9 62,8 63,3 61,4 64,7 47,8 
51'31 59'81 

52,4 

I Tolal 78,6 77,8 74,6 74,7 72,8 73,6 66,9 62,6 75,3 40,9 44,2 54,1 56,2 

Fuente: Boletín de Coyuntura Económíca (Consejería de Economía y Hacienda). Elaboraci6n propía. 



Gran Canaria 32.961 32.919 35.062 Guía de Isora 82 82 82 
Agaete 52 Guímar 
Aguimes 8 8 10 Icod de Los Vinos 18 18 
Artenara 13 La Laguna 1.254 1.254 664 
Gáldar 12 La Matanza de Acentejo 
Las Palmas de G.C. 7.865 7.823 6.723 La Orotava 46 46 57 
Mogán 5.290 5.290 6.348 Los Realejos 1.494 1.494 1.410 
Moya 30 30 30 Puerto de la Cruz 16.834 16.834 15.167 
S. Bartolomé de Tirajana 19.292 19.292 21.370 San Miguel 258 
San Nicolás de Tolentino 19 19 67 Santa Cruz de Tenerife 2.597 2.597 2.329 
Santa Brígida 131 131 131 Santa Ursula 441 
Santa Lucia 76 76 56 Santiago del Teide 1.223 1.223 1.213 
Tejeda 14 14 14 Tacoronte 
Telde 236 236 236 Vilaflor 8 8 27 
Lanzarote 10.670 10.670 11.347 La Palma 1.236 1.236 2.020 
Arrecife 562 562 560 Barlovento 78 
Haría Breña Alta 16 
San Bartolomé 15 15 Breña Baja 576 
Teguise 2.704 2.704 2.656 El Paso 2 2 40 
Tías 4.593 4.593 5.335 Fuencaliente 4 4 41 
Tinajo Garafia 12 
Yaiza 2.796 2.796 2.796 Los Llanos 793 793 791 
Fuerleventura 8.919 9.522 13.064 Puntagorda 
Antigua 178 Puntallana 
Betancuria S.C. de la Palma 431 431 405 
La Oliva 1.635 1.635 1.734 San Andrés y Sauces 3 3 51 
Pájara 6.882 7.485 10.372 Tazacorte 
Puerto del Rosario 257 257 244 Tijarafe 
Tuineje 145 145 536 Villa de Mazo 10 
Tenerife 60.157 60.157 56.891 La Gomera 106 106 1.105 
Adeje 16.435 16.435 19.206 Agulo 
Arico 18 Alajero 3 3 31 
Arona 18.226 18.226 14.091 Hermigua 
Buenavista del Norte 12 12 S.Sebastián de la Gomera 9 9 939 
Candelaria 967 967 974 Valle Gran Rey 89 89 89 
El Rosaría Vallehermoso 5 5 46 
El Sauzal 14 El Hierro 342 342 398 
Garachico Frontera 144 144 210 
Granadilla de Abona 961 961 940 Valverde 198 198 188 

Fuente: Consejería de Turísmo y Transportes. Elaboración propía. 
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Gran Canaria 93.639 93.235 109.576 Guía de Isora 48 48 48 
Agaete 44 44 52 Guímar 40 40 40 
Aguimes Icod de Los Vinos 
Artenara La Laguna 471 471 554 
Gáldar La Matanza de Acentejo 6 
Las Palmas de G.C. 5.035 4.811 2.997 La Orotava 22 22 30 
Mogán 22.392 22.392 25.870 Los Realejos 741 741 627 
Moya Puerto de la Cruz 8.798 8.798 8.498 
S. Bartolomé de Tirajana 66.168 65.988 80.657 San Miguel 1.871 1.871 2.680 
San Nicolás de Tolentino Santa Cruz de Tenerífe 
Santa Brígida Santa Ursula 457 457 6 
Santa Lucia Santiago del Teide 2.775 2.775 3.684 
Tejeda Tacoronte 344 344 295 
Telde Vilaflor 
Lanzarote 32.989 34.576 44.325 La Palma 3.498 3.498 5.595 
Arrecife 241 241 305 Barlovento 1 38 
Haría 185 185 341 Breña Alta 2 2 44 
San Bartolomé 30 30 Breña Baja 2.037 2.037 2.136 
Teguise 6.519 6.971 10.284 El Paso 21 21 592 
Tías 21.799 22.519 27.364 Fuencaliente 4 4 163 
Tinajo 1.361 1.361 1.361 Garafia 85 
Yaiza 2.854 3.269 4.670 Los Llanos 1.286 1.286 1.666 
Fuerteventura 16.474 17.369 35.904 Puntagorda 47 
Antigua 4.127 4.526 11.768 Puntallana 40 
Betancuria 172 172 172 S.C. de la Palma 135 135 201 
La Oliva 4.695 5.191 12.499 San Andrés y Sauces 
Pájara 7.480 7.480 11.465 Tazacorte 10 10 394 
Puerto del Rosario Tijarafe 83 
Tuineje Villa de Mazo 2 2 106 
Tenerife 57.662 57.662 59.938 La Gomera 2.554 2.554 3.311 
Adeje 18.808 18.808 16.808 Agulo 1 8 
Arico 14 14 30 Alajero 12 12 206 
Arona 22.130 22.130 25.790 Hermigua 3 3 60 
Buenavista del Norte S. Sebastián de la 20 20 496 
Candelaria 24 24 49 Valle Gran Rey 2.515 2.515 2.515 
El Rosario 7 Vallehermoso 3 3 26 
El Sauzal El Hierro 363 363 559 
Garachico Frontera 295 295 417 
Granadilla de Abona 1.119 1.119 786 68 68 142 

Fuente: Consejería de Turismo y Transportes. Elaboración propia. 

El 
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