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RESUMEN 

El estudio del turismo se va convirtiendo en un tema emergente por la complejidad 

en la que se desenvuelve, lo cual ha despertado la inquietud en distintas comunidades 

científicas en el mundo por diagnosticar los efectos de diversos fenómenos naturales y 

antrópicos para promover estrategias y hacer frente a los problemas en las diversas áreas 

geográficas. Tal es el caso de la reciente pandemia del COVID-19, la cual generó una crisis 

con elevada incertidumbre en el ámbito internacional. 

Para la presente investigación se eligió trabajar desde el paradigma de los Sistemas 

Complejos Adaptativos, los cuales se conciben como colecciones de unidades en constante 

interacción, integradas por agentes que se describen en términos de reglas cambiantes, 

proceso denominado como adaptabilidad, resultado del procesamiento de información que 

se traduce en la auto-organización del sistema. A partir de lo anterior, se tiene como objetivo 

analizar el proceso de adaptación en el sistema turístico en Mahahual, Quintana Roo, México, 

ante la presencia del COVID-19. 

El enfoque metodológico fue mixto. En el cuantitativo se trabajó el procesamiento 

del índice resumen de vulnerabilidad mediante el método de estratificación óptima; los datos 

obtenidos se encuentran categorizados en los siguientes valores: Muy Alta, Alta, Media, Baja 

y Muy Baja, cada valor es el índice más alto del cálculo, tanto para las localidades urbanas 

del municipio de Othón P. Blanco, como para la localidad de Mahahual seccionada por 

AGEB. El enfoque cualitativo se trabajó a través de entrevista en profundidad que se aplicó 

a 30 personas clave. A partir del análisis de la información se realizó la indagación de la 

perspectiva y condición de los múltiples agentes, también se permitió tomar medidas 

interactivas de la red social. Asimismo, se permitió conocer las medidas de adaptabilidad 

implementadas en torno a la reapertura de la actividad turística ante la contingencia sanitaria. 

Los hallazgos demuestran que el evento adverso de la pandemia promovió el 

fortalecimiento de los lazos de comunicación y cohesión de los agentes involucrados, lo cual 

coadyuva a mejorar sus medidas de adaptación. Los aportes principales de esta investigación 

son tres; 1) mostrar la vulnerabilidad sociodemográfica de Mahahual; 2) caracterizar la auto-

organización socioterritorial; 3) identificar las medidas de adaptación implementadas por los 

agentes sociales del sistema turístico en la localidad de Mahahual. 
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ABSTRACT 

The study of tourism is becoming an emerging topic due to its complexity, which has 

aroused the concern of different scientific communities around the world to diagnose the 

effects of various natural and anthropogenic phenomena in order to promote strategies and 

address the problems in different geographical areas. Such is the case of the recent COVID-

19 pandemic, which generated a crisis with high uncertainty. 

For this research we chose to work from the paradigm of Complex Adaptive Systems, 

which are conceived as collections of units in constant interaction, integrated by agents that 

are described in terms of changing rules, a process called adaptability, the result of 

information processing that translates into the self-organization of the system. Based on the 

above, the objective is to analyze the adaptation process in the tourism system in Mahahual, 

Quintana Roo, Mexico, in the presence of COVID-19. 

The methodological approach was mixed. In the quantitative approach, the 

vulnerability summary index was processed using the optimal stratification method; the data 

obtained are categorized in the following values: Very High, High, Medium, Low and Very 

Low, each value is the highest index of the calculation, both for the urban localities of the 

municipality of Othón P. Blanco, and for the locality of Mahahual sectioned by AGEB. The 

qualitative approach was worked through in-depth interviews with 30 key persons. From the 

analysis of the information, the perspective and condition of the multiple agents was 

investigated, and interactive measures of the social network were taken. Likewise, it was 

possible to know the adaptability measures implemented around the reopening of the tourist 

activity in the face of the sanitary contingency. 

The findings demonstrate that the adverse event of the pandemic promoted the 

strengthening of communication and cohesion ties of the agents involved, which helps to 

improve their adaptation measures. The main contributions of this research are threefold: 1) 

to show the socio-demographic vulnerability of Mahahual; 2) to characterize the socio-

territorial self-organization; 3) to identify the adaptation measures implemented by the social 

agents of the tourism system in the town of Mahahual.
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INTRODUCCIÓN 

El nuevo coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV-2 que causa 

la enfermedad COVID-19 y genera una pandemia global, fue notificado a la Organización 

Mundial de la Salud [OMS] (2020) por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 

2019 y se da a conocer el primer caso de la enfermedad en México el 28 de febrero de 2020, 

en palabras del Subsecretario de Salud Hugo López-Gatell (Secretaría de Salud, 2020a). 

A medida que la pandemia se fue propagando, su caracterización como crisis 

sanitaria, económica y social fue cada vez más evidente. México, como otras partes del 

mundo, sufrieron distintos impactos por la aparición del COVID-19. El turismo es uno de los 

sectores más afectados, generándose el colapso de los sistemas económico y social de los 

destinos concentrados en la actividad turística por el paro y cierre de sus actividades. 

La recuperación de este sector depende de la apertura de las fronteras a nivel mundial. 

En 2020 se registró una reducción de un 50% y un 93% entre marzo y junio, en el número de 

llegadas de turistas en el mundo, una caída mucho mayor que la observada en 2009 (4%) en 

el primer semestre del año (Organización Mundial del Turismo, 2020). 

Los efectos de la contracción del turismo se sentirán en específico en las micro y 

pequeñas empresas, cuyo peso en el sector de hoteles y restaurantes es grande: el 99% de las 

empresas y el 77% del empleo (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020). 

Tal es el caso de Quintana Roo, donde se ubica el área de estudio. 

La localidad de Mahahual es uno de los destinos turísticos destacados del estado de 

Quintana Roo, perteneciente al municipio de Othón P. Blanco. Las características físicas del 

área de estudio lo hacen un destino atractivo; su clima predominante es sub-húmedo y muy 

cálido incitando a ser visitado; la localidad posee un gran ecosistema cuya barrera arrecifal 

constituye la segunda más grande del mundo solamente después de la de Australia, con 

grandes extensiones de humedales y extensas lagunas costeras, generosas áreas de manglares, 

playas y escenarios de selva de inigualable belleza, que la convierten en un gran atractivo 

turístico por su riqueza natural y variedad de flora y fauna (H. Ayuntamiento de Othón P. 

Blanco, 2018). 



 
 

  6 

 

A pesar de ser una población no muy grande de 2,636 habitantes esto de acuerdo con 

el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [INEGI] (2020), el 

equipamiento turístico se ha ido incrementando para atender los segmentos de turismo de sol 

y playa, de turismo alternativo y de cruceros que han crecido a partir del impulso del Proyecto 

Costa Maya en la zona sur del estado. 

Considerando que es un destino costero, se ha visto involucrado en diversas 

problemáticas tanto físicas como humanas, ha sido golpeado por fenómenos naturales, los 

cuales aumentan su intensidad debido al cambio climático observado en los últimos años, un 

claro ejemplo es el Huracán Dean el cual impactó en 2007, afectando a todos los 

asentamientos de la localidad y al Puerto Costa Maya. Dicho fenómeno natural ha significado 

un hecho histórico para Mahahual; ya que ocasionó un decremento en la llegada de los 

cruceros por la ruptura del muelle. Otro fenómeno natural que ha impactado de manera 

negativa en el turismo es la llegada atípica del alga parda Sargazo, la cual se ha incrementado 

a partir del 2018. 

Tras el paso del tiempo en la historia de Mahahual, después de su período de 

producción coprera y de pesca como principales actividades, inició su etapa orientada a la 

actividad turística, la cual tuvo su comienzo a fines de la década de 1990, cuando se dotó a 

la localidad de la infraestructura en términos de comunicaciones y conectividad para 

convertirla en un destino turístico y de cruceros (Sosa y Martinez, 2016). 

Varios análisis han confirmado que los pasajeros de cruceros y el tipo de viaje 

implican un interés superficial en los destinos visitados y la interacción con las comunidades 

locales (Berger, 2004, cit. en Sosa y Martinez, 2016). Dicho lo anterior, la actividad de 

cruceros funge como parte importante para el desarrollo y crecimiento del Caribe Mexicano, 

de acuerdo con el Análisis Integral del Turismo [DATATUR] (2020), del año 2013 al 2019, 

tanto la llegada de cruceros como de pasajeros iba de manera ascendente, a pesar de las 

problemáticas medioambientales en Mahahual, lo cual es un indicador de que el destino 

turístico se logra posicionar como un destino emergente tanto en el ámbito nacional como en 

el extranjero. 

Sin embargo, como ya se mencionó, la actual pandemia mundial de COVID-19 obligó 

al cierre de fronteras y a la paralización del turismo de cruceros. De tal suerte que el arribo 
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de cruceros en Mahahual se detuvo parcialmente durante 15 meses, a partir del mes de abril 

de 2020 debido a las restricciones impuestas por los gobiernos estatal y federal, lo cual 

significó un impacto de gran magnitud para el área de estudio; ya que representa una de las 

principales actividades económicas y una importante fuente de trabajo. 

Tras la paralización turística generada por la pandemia, la localidad de Mahahual 

inició una reconfiguración de sus actividades, ajustándose a las medidas impuestas por la 

Secretaría de Salud de México y la OMS, instituciones que diseñaron un sistema de semáforo 

para el regreso seguro a las actividades (de esenciales a no esenciales). 

La población del lugar implementó filtros sanitarios de entrada y salida a la localidad 

por su colindancia y acercamiento con el municipio de Bacalar y la cabecera municipal de 

Othón P. Blanco, respectivamente. Los filtros impuestos se vieron presentes con mayor 

rigurosidad durante 4 meses, de marzo a junio de 2020, restringiendo completamente el 

acceso a toda persona, para posteriormente pasar a una reapertura gradual, conforme a lo 

indicado por el instrumento de semáforo y lo acordado con los distintos órdenes de gobierno. 

Dentro de este contexto, la contingencia dio pie al cierre del Puerto Costa Maya, el 

cual es una gran fuente de empleo para la población de Mahahual, así mismo tuvo presencia 

la paralización de servicios, el cierre de hoteles, de restaurantes y playas con la colocación 

de vallas de contención, lo cual indiscutiblemente disminuyó la ocupación laboral en la zona, 

incidiendo en el recorte paulatino de personal, no mostrando a corto plazo recontrataciones 

por la baja afluencia de actividad turística. 

La reapertura del turismo se llevó a cabo a partir del mes de julio y agosto de 2020, 

permitiendo la entrada a turistas locales, no rebasando un aforo del 15% en los 

establecimientos permitidos. Para el mes de septiembre hubo un cambio de color en el 

semáforo establecido por el gobierno estatal de Quintana Roo, el cual permitió mayor 

movilidad en el área geográfica perteneciente al objeto de estudio, concediendo un aforo de 

capacidad del 30% y para el mes de octubre se registra el mayor número de concentración de 

turistas en el último semestre del 2020 con un aforo del 60%. 

Así que, siendo un área de especialización turística, las afectaciones socioespaciales 

son visibles, al menos, en seis puntos: en la estructura social; suministro de bienes del exterior 
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a la comunidad; flujo de visitantes por carretera; flujo de cruceristas; la empleabilidad de 

personas que habitan dentro y fuera de la localidad y; en el ambiente natural. 

Dentro de este marco, en la localidad de Mahahual, los diversos elementos que 

componen el destino turístico presentan interrelaciones entre sí, y teniendo en cuenta que, 

aún bajo la presencia del COVID-19, es necesaria la reconfiguración del sistema turístico, el 

cual requiere de decisiones de actores principales y complementarios. De tal suerte se plantea 

la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo se ha dado el proceso de adaptación del sistema turístico en Mahahual ante la 

pandemia COVID-19, para lograr y mantener su capacidad de resiliencia socio-territorial? 

Acorde a la anterior pregunta, la presente investigación busca alcanzar los siguientes 

objetivos: 

Objetivo General 

Analizar el proceso de adaptación del sistema turístico en Mahahual ante la pandemia 

COVID-19, para lograr y mantener su capacidad de resiliencia socioterritorial. 

Objetivos específicos: 

• Reconocer la vulnerabilidad sociodemográfica en Mahahual. 

• Caracterizar la auto-organización socioterritorial en el sistema turístico en 

Mahahual de los distintos agentes sociales ante la COVID-19. 

• Identificar las medidas de adaptación socioterritorial implementadas por los 

agentes sociales del sistema turístico en Mahahual. 

Para responder la pregunta de investigación y alcanzar los objetivos antes señalados 

se utilizó una metodología con un enfoque mixto; el enfoque cualitativo se trabajó a través 

de entrevistas semiestructuradas y el cuantitativo por medio de análisis de datos numéricos. 

Además, una vez concluida la investigación, la presente tesis quedó estructurada de 

la siguiente manera: se presenta la introducción de la investigación, cinco capítulos (estado 

de conocimiento, fundamentación, contextualización, diseño metodológico y resultados), un 
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apartado de conclusiones, discusión, las referencias bibliográficas y anexos. Dentro de la 

introducción se encuentra el planteamiento del problema, la pregunta de investigación y los 

objetivos. 

El capítulo 1, el estado de conocimiento fue elaborado bajo la modalidad de artículo 

científico y fue enviado para su revisión y publicación a la revista “Hospitalidad ESDAI” de 

la Universidad Panamericana, México; su objetivo fue realizar una aproximación del 

argumento de la adaptabilidad y su estudio en el turismo, la búsqueda de los documentos 

analizados se realizó en diversas bases de datos, con un periodo de publicación entre el año 

2010 - 2020. 

El capítulo 2 presenta la aproximación teórica de la tesis y se centra en la teoría de 

los Sistemas Complejos Adaptativos, con el fin de identificar los usos y limitaciones de la 

teoría y sus principios en investigaciones relacionadas con el paradigma sistémico, 

considerándose como un enfoque adecuado para estudiar la adaptabilidad del sistema 

turístico ante perturbaciones de índole natural o social. 

Posteriormente el capítulo 3 integra la contextualización del sistema complejo en 

Mahahual; su historia, los elementos socioterritoriales que lo componen, el turismo en la zona 

de estudio y una breve reseña de lo sucedido ante la presencia de la pandemia del COVID-

19. 

En el capítulo 4 se encuentra la metodología utilizada; presenta y describe los 

procesos que se siguieron para cumplir con los tres objetivos específicos de la investigación. 

Asimismo, para facilitar la comprensión del apartado se incluye una tabla que señala cada 

objetivo específico, las categorías y unidades de análisis, así como las técnicas y los 

instrumentos a utilizar en la investigación. 

Posteriormente, en el capítulo 5, se muestran los resultados, producto del trabajo de 

campo y los procesos metodológicos. Se dividió en tres apartados, cada uno exponiendo lo 

que se encontró y que corresponde al cumplimiento de los propósitos y objetivos específicos 

de la investigación. Derivado de los hallazgos del primer y segundo objetivo se realizaron 

dos artículos enviados a la revista “Región y Sociedad” editada por El Colegio de Sonora y 
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a la revista “TRACE. Procesos Mexicanos y Centroamericanos”, en el orden señalado, las 

cuales se ubican dentro del índice de revistas del CONACyT, cumpliendo con el requisito 

solicitado por la Maestría en Estudios Turísticos de la UAEMex para obtener el grado de 

Maestro en Estudios Turísticos. 

El apartado de discusión confirma lo hallado entre los autores consultados en la 

revisión de literatura y que confronta dichas aportaciones para fortalecer el conocimiento 

turístico; las conclusiones se presentan a manera de cierre de la investigación, exponiendo de 

forma breve los principales resultados. Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas 

y los anexos.
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CAPÍTULO I. ESTADO DE CONOCIMIENTO DEL ESTUDIO DE LA 

ADAPTABILIDAD Y EL TURISMO 

Artículo publicado en la Revista Hospitalidad ESDAI 

 El texto que a continuación se ofrece se estructuró bajo un formato de artículo 

científico, por lo que integra apartados de introducción, conceptos, metodología, resultados, 

conclusiones y fuentes de consulta de manera independiente, esto es, como un documento de 

autocontenido. 

Fue enviado a la Revista Hospitalidad ESDAI, con el objetivo de identificar las líneas 

de investigación relacionadas con estudio de la adaptabilidad y el turismo. El texto ha sido 

publicado, lo cual a continuación se evidencia, además se integra, el resumen y palabras clave 

del artículo. 
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Resumen 

 El presente trabajo tiene como objetivo realizar una aproximación al estado de 

conocimiento del argumento de la adaptabilidad y su estudio en el turismo. Para ello se llevó 

a cabo una selección de 61 documentos considerando textos en inglés y español vinculados 

con temas referentes a la resiliencia, vulnerabilidad, adaptabilidad y el turismo, la búsqueda 

se realizó en diversas bases de datos dentro del periodo de 2010 a 2020. De acuerdo con los 

principales resultados se lograron distinguir líneas de investigación más recurrentes sobre el 

tema, los enfoques teóricos y metodológicos, además se observa que la mayoría de los textos 

se realizaron bajo una revisión documental de análisis teórico reflexivo, estado de 

conocimiento y consulta de fuentes secundarias. Aunado a esto se reconoce la importancia 

de construir modelos teórico-metodológicos que permitan analizar los hallazgos en las 

investigaciones futuras. 

Palabras clave: Adaptabilidad, turismo, investigación. 

Abstract 

 The purpose of this work is to approximate the state of knowledge of the argument of 

adaptability and its study in tourism. A selection of 61 documents was carried out considering 

English and Spanish texts related to issues related to resilience, vulnerability, adaptability 

and tourism, the search was conducted on various databases within the period 2010 to 2020. 

In accordance with the principal results more appellants managed to distinguish lines of 

investigation on the topic, the theoretical and methodological approaches, also it is observed 

that the majority of the texts were realized under a documentary review of theoretical 

reflective analysis, state of knowledge and consultation of secondary sources. United after 

this there is recognized the importance of constructing theoretical - methodological models 

that allow to analyze the finds in the future investigations.   

Keywords: Adaptability, tourism, research.
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CAPÍTULO II. EL SISTEMA COMPLEJO DEL BINOMIO TURISMO – SALUD 

Para llevar a cabo esta investigación, se elige trabajar desde el paradigma sistémico 

del turismo, ya que ha permitido explicarlo como un conjunto amplio de actividades y actores 

interrelacionados entre diferentes niveles o capas (Panosso, 2008; Vázquez et al., 2013) lo 

cual se expone en el presente apartado. No obstante, y debido a las interacciones que el 

turismo tiene con el ambiente, el turismo cambia los patrones de comportamiento de sus 

componentes en un intento de adaptarse y alcanzar la resiliencia dentro de los parámetros 

normales de su respectivo dominio; cuando esto no sucede es que surge un comportamiento 

emergente, originado por las fuerzas internas que buscan fortalecer su estructura interna. Por 

tal motivo, es considerado un ejemplo dentro de las teorías coevolutivas de las interacciones 

naturales y sociales al poder adaptarse a entornos complejos y cambiantes (Farrell y Twining, 

2005; Legorreta, 2015). 

Es importante puntualizar el hecho de que gran parte de las investigaciones que 

estudian los objetos hombre - medio, se encuadran en el enfoque de los sistemas complejos, 

eligiendo la dinámica de sistemas o bien a los sistemas complejos adaptativos (Collins, 2009; 

Concetta et al., 2016; Pfirman, 2003). En este sentido, y tal como señala Legorreta (2015), 

“es un claro indicio que la complejidad es inherente en los objetos de estudio sistémicos y 

requieren enfoques holísticos centrados en las conexiones, relaciones y retroalimentaciones, 

buscando la explicación del todo antes que la de las partes individuales” (p. 40). 

La ciencia ha tenido múltiples tropiezos cuando se enfrenta a interacciones entre 

sistemas (naturales, humanos y económicos), pues estos no poseen un comportamiento lineal, 

y difieren mucho de actuar bajo los esquemas esperados; al contrario se tienen múltiples 

variables, conexiones, retroalimentaciones y relaciones que van más allá de los análisis 

tradicionales (Waltner y Kay, 2005), es decir se observan comportamientos no lineales, no 

deterministas, ni causales, sino más bien exhiben dinamismo y auto-organización interna ante 

perturbaciones externas (Legorreta, 2015; Waltner et al., 2003). De esta forma es que debido 

a lo anterior se requiere de nuevas formas de concebir las problemáticas, de abordar cada 

objeto de estudio, y de escoger las herramientas adecuadas para entender su dinámica. 
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2.1. Sistemas complejos 

El estudio científico de la complejidad representa un campo más definido cuyos 

temas, preocupaciones y problemas generalmente están relacionados con el estudio de  

sistemas complejos y la comprensión de sus propiedades (auto-organización, no linealidad, 

emergencia, sensibilidad a las condiciones iniciales, etc.) y el dominio y control de su 

comportamiento en distintas esferas del saber y del hacer humano: física, biología, 

neurología, medicina, pero también problemas sociales y económicos (Rodríguez-Zoya, 

2011). 

Los sistemas complejos se caracterizan de varias maneras en la literatura profesional 

relevante. Así, por ejemplo, como sistemas adaptativos; sistemas no-lineales; sistemas 

emergentes; y varios más (Gell-Mann, 1994; Maldonado, 2014). Los sistemas complejos se 

definen directa y proporcionalmente por los grados de libertad que tienen o exhiben. Los 

fenómenos, sistemas y comportamientos también se caracterizan por ciertas formas de 

movimiento. (Badii y Politi, 1999; Maldonado, 2014). 

Carlsen (1999) en su texto relacionado a la gestión de destinos turísticos argumentó 

que “un enfoque de sistemas se aplicaría mejor a la resolución de problemas en la 

investigación turística porque puede acomodar procesos sociales y ambientales” (p. 322), y 

en este marco de referencia el sistema turístico sería un sistema abierto en el sentido de que 

responde a cambios en lo social, natural y económico evolucionando hacia un estado de 

complejidad. 

En este sentido, y de acuerdo con el objeto de estudio, García (2006) afirma que 

“ningún sistema está dado en el punto de partida de la investigación. El sistema no está 

definido, pero es definible” (p. 39). Adoptando un enfoque epistemológico constructivista, 

la teoría de la complejidad sostiene que los sistemas complejos son construcciones del 

investigador, no hechos o entidades (Rodríguez-Zoya, 2017, 2018). 

Ahora bien, los sistemas se pueden entender buscando patrones dentro de su 

complejidad, patrones que describen posibles evoluciones del sistema, por tanto, los sistemas 

hacen una transición natural entre puntos de equilibrio a través de la adaptación medio 
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ambiental y la auto-organización; el control y el orden son emergentes más que 

predeterminados (Dooley et al., 1995; Waldrop, 1996). 

Por lo anterior, se considera a los sistemas complejos adaptativos (CAS, por sus siglas 

en inglés) como un enfoque adecuado para estudiar la adaptabilidad del sistema turístico ante 

perturbaciones de índole natural o social (Ritter et al., 2002); al agregar el componente 

turístico y su adaptación a nuevas condiciones suman elementos sociales (valores, 

capacidades, respuestas institucionales, intereses y necesidades) que ocasionan que el análisis 

deba ser aún más incluyente, considerados fundamentales para la sobrevivencia del sector 

turismo (Becken, 2004; Legorreta, 2015; Scott, 2011). 

2.2. Sistemas Complejos Adaptativos (CAS) 

Los CAS fueron desarrollados en el Instituto de Santa Fe en Estados Unidos a finales 

de los años 80 por un grupo de físicos y economistas interesados en el estudio de los sistemas 

complejos y los agentes de cambio de dichos sistemas (Brownlee, 2007). Este modelo ha 

ampliado su uso para comprender cómo interactúan los sistemas sociales y naturales. Esto se 

debe a que ambos sistemas se consideran complejos por el número de sus partes y las 

conexiones entre ellas. Es adaptativo porque las estructuras de retroalimentación le dan la 

capacidad de cambiar de manera que promuevan la supervivencia en un entorno cambiante 

(Marten, 2001; Ostrom, 2009). El estudio del turismo resulta indispensable para darle un 

enfoque holístico donde se tengan que analizar los distintos agentes que componen el sistema, 

el cual por sus características propias está sujeto a un estudio de complejidad de las 

interacciones de los actores y los comportamientos emergentes. 

 Distintas investigaciones que dan cuenta sobre la adaptación se han apoyado en la 

Teoría de los CAS, particularmente las referidas a la investigación de los impactos climáticos 

y sus costos (Eakin y Patt, 2011), sin embargo, también se han aplicado para realizar estudios 

en otros ámbitos (Espiner y Becken, 2014; Gell-Mann, 1994). Se destacan aquí los diversos 

estudios de los CAS y la resiliencia dentro del contexto de los sistemas socio-ecológicos 

(Balvanera et al., 2017; Castillo y Velázquez, 2015; De la Torre y Moreno, 2019; Escalante 

y Basurto, 2014; Ostrom, 2009; Semerena y Hernández, 2014); impactos de fenómenos 

naturales (Carees, 2013; Espiner et al., 2017; Legorreta, 2015; Mancilla et al., 2014; Villagra 
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et al., 2016; Proaño et al., 2018); estudios económicos (Selzer, 2006; Zapata et al., 2008); y 

por supuesto dentro del turismo (Felix et al., 2017; Gutiérrez, 2019; Herrera y Rodríguez, 

2016; Herrera y Rodríguez, 2017; Ostrom, 2009; Palomino y López, 2019; Sigala, 2020. 

Algunas de las investigaciones relacionadas con la aplicación de los CAS y el análisis 

de la situación turística, han permitido localizar a través de sus propiedades los factores y 

agentes participantes que con su actuación coadyuvan a la adaptabilidad y resiliencia de los 

destinos. Los resultados de diferentes documentos brindan información sobre la efectividad 

de diferentes estrategias para la revitalización de los destinos turísticos, en función de 

factores clave como la innovación en los establecimientos de préstamo de servicios, el uso 

más intensivo de tecnologías de información y comunicación, programas de apoyo del 

gobierno, financiamiento de proyectos, la solidaridad, los recursos turísticos propios de la 

identidad, entre otros (Felix et al., 2017; Gutiérrez, 2019; Gutiérrez et al., 2015; Herrera y 

Rodríguez, 2016; Herrera y Rodríguez, 2017; Ostrom, 2009; Verduzco, 2020). 

Martínez (2012), concibe los CAS como colecciones de unidades en constante 

interacción, de ésta surgen propiedades nuevas o emergentes que no estaban presentes en 

dichas unidades, su control es autónomo y depende de retroalimentaciones positivas y 

negativas; gracias a estas retroalimentaciones los sistemas se adaptan al medio ambiente, de 

ahí que surge el término sistemas complejos adaptativos. Se encuentran conformados por 

agentes que interactúan y se describen en términos de reglas cambiantes, proceso 

denominado también como adaptabilidad, en la medida que un sistema va sumando 

experiencias (Bohórquez, 2013). En este sentido el proceso de adaptabilidad difiere bastante 

entre un destino y otro, destacando que son los recursos y estructuras de los sistemas 

turísticos que desarrollan su capacidad dentro de las diferentes propiedades de los CAS 

(Maldonado, 2014).  

Reconocen la adaptabilidad como una propiedad asociada principalmente a los 

sistemas complejos en coevolución, que es una función y resultado del procesamiento de la 

información que se traduce en la auto-organización de los sistemas a través de vastas redes 

de elementos que configuran sus relaciones (Legorreta, 2015; Ricaurte y Espinoza, 2017; 

Ritter et al., 2002). 



 
 

  17 

 

Los CAS son sistemas abiertos que tienen intercambios de flujos de energía, materia 

e información con el ambiente, cuando ocurre que alguno de estos flujos (o una combinación 

de ellos) es de tal magnitud que rebasa los umbrales del dominio de estabilidad que se tiene 

en el momento, se está entonces ante una perturbación (Collins, 2009). Es entonces cuando 

los agentes (poblaciones u organizaciones) toman decisiones para reordenar sus propias 

estructuras y adaptarse a las nuevas condiciones; esto es, se activan los procesos de resiliencia 

del sistema dando lugar al comportamiento emergente que posibilita la organización del 

sistema y finalmente a la sobrevivencia de éste dentro de un proceso evolutivo (Ellis y 

Herbert, 2010; Holland, 2006). 

De acuerdo con Maldonado (2014), cuando se habla de dinámica, es habitualmente el 

caso. En contraste, las estructuras evolutivas se basan en ciertos equilibrios, inflexiones que 

se derivan precisamente de los fenómenos y su historia, gracias a los cuales se produce el 

aprendizaje y la adaptación. 

En este sentido y como señala Legorreta (2015) dentro de los CAS resaltan ciertas 

propiedades, que promueven la resiliencia y ayudan a cuantificar o cualificar la 

vulnerabilidad, así como acciones no esperadas, las cuales se definen de la siguiente manera 

(figura 4): 

• Auto-organización: Produce orden a partir del cambio operado en el sistema 

proveniente de diversas fuentes, éste depende de los procesos establecidos en 

las estructuras jerárquicas del sistema, por lo que se consideran no-lineales 

(Ellis, 2011; Holland, 2006). Es en esta propiedad en donde el sistema se 

vuelve más interconectado, menos flexible y más vulnerable. 

• Comportamiento emergente: Cada nivel de organización tiene 

comportamientos característicos que emergen para ese nivel, estos funcionan 

en sinergia para otorgar a ese nivel algo más que la suma de sus partes 

(Holland, 2006), es la respuesta que el sistema tiene cuando existe una 

perturbación que lo mueve de su estado óptimo de funcionamiento (Brownlee, 

2007; Marten, 2001). Se hace énfasis en los agentes involucrados como los 

elementos básicos del sistema para adaptarse en respuesta a las interacciones 

que se presentan (Dooley, 1996). En otras palabras, esta cualidad corresponde 
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a la liberación o destrucción creativa. Este último término proviene del 

economista Schumpeter, quien decía que el exceso de conectividad en un 

sistema es provocado repentinamente por ciertos factores disruptivos (Holling 

y Gunderson, 2002).  

• Dominio de estabilidad: Este estado es en donde el sistema puede establecer 

un comportamiento dentro de parámetros “óptimos” de acuerdo con el 

contexto en el que se encuentra, sin embargo, debido a sus propios flujos de 

retroalimentación (positivos o negativos) puede volcarse a otro estado o 

dominio (Marten, 2001). La transición de un estado de dominio de estabilidad 

a otro puede ser paulatina y esperada, o bien estar relacionada con la 

perturbación (Collins, 2009), también entendida como la propiedad 

equivalente a la fase de innovación y reestructuración del sistema. 

Figura 4 

Esquema teórico 

 
Fuente: elaboración propia con base en Becken y Hay (2007); Brownlee (2007); Holland (2006); 

Legorreta (2015). 

Retomando el contexto de Maldonado (2014), se puede decir que la complejidad del 

mundo consiste en las relaciones entre flechas del tiempo, una que apunta al equilibrio y la 

muerte, y la otra que se dirige hacia la exploración, creación de vida y posibilidades. 

2.3. Vulnerabilidad y resiliencia 

 Con base en la teoría de los CAS, existe el término vulnerabilidad, que Fraser (2003) 

considera como una de las condiciones que tiene un sistema ante una situación estresante, y 
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la adaptabilidad del sistema. Por ello la vulnerabilidad es un conjunto de características de 

un sistema o individuo que influye en su capacidad de lidiar o resistir frente a una 

perturbación (Ruiz, 2012). 

Por lo tanto, el concepto de vulnerabilidad se presenta como múltiples conceptos sin 

valor absoluto y depende de la capacidad de respuesta, el tipo y el valor de las amenazas 

existentes. (Climent, 2001; Tsao y Ni, 2016), y dentro de las investigaciones de la escala de 

estudio, de la profundidad y de la orientación metodológica del mismo. Por ello, hoy en día 

el concepto de vulnerabilidad se ha extendido y se utiliza en muchos campos diferentes: 

físicos, sociales, políticos, tecnológicos, ideológicos, culturales y educativos, ambientales e 

institucionales. (Adger, 2006; Foschiatti, 2009). 

 La mayor parte de la investigación científica relacionada con el turismo analiza la 

vulnerabilidad de los sistemas a diversas condiciones exógenas que son imposibles o muy 

difíciles de controlar, tales como fenómenos naturales. Dentro de este contexto podemos 

encontrar la vulnerabilidad como un concepto asociado al ámbito medioambiental. Cuando 

se intenta analizar la vulnerabilidad del turismo a los fenómenos (por ejemplo, al cambio 

climático) resulta útil comprender dónde están los límites entre el turismo y el resto de la 

economía y otras actividades humanas, lo cual permite considerar el sistema turístico de 

forma aislada o en relación con las interacciones con otros sistemas (Becken y Hay, 2007; 

Student et al., 2020). 

Existen enfoques de la vulnerabilidad de los sistemas turísticos que se centran en las 

vulnerabilidades sociales de los ciudadanos que viven en los destinos turístico y de acuerdo 

con Rodríguez y Álvarez (2013) consideran a la vulnerabilidad del turismo como una mayor 

y más amplia exposición al riesgo que puede darse en diferentes ámbitos. 

Así también el concepto de resiliencia se encuentra articulado en la teoría de los CAS. 

Si bien la resiliencia ha sido conceptualizada en las últimas décadas, se entiende como una 

propiedad universal que existe desde el inicio de la vida misma (Puerta y Vázquez, 2012). Es 

un término conocido por varias disciplinas las cuales han podido adaptar el término de 

acuerdo con sus características, Werner y Smith en 1982 introdujeron el concepto de 

resiliencia en la psicología. 
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La resiliencia social se refiere a la capacidad de una comunidad para hacer frente a la 

adversidad y adaptar a sus dimensiones sociales, trabajo y oportunidades para vivir bien 

(Bohensky et al., 2007). La definición de resiliencia desarrollada recientemente describe la 

capacidad de un sistema para mantener su estructura interna frente a las perturbaciones y, por 

lo tanto, absorber el cambio sin distorsionar su calidad (es decir, sin perder las propiedades 

que caracterizan al sistema) (Prieto, 2013). 

La resiliencia es aplicada en distintos enfoques y sistemas, dentro de estos se incluye 

el enfoque territorial, que no solamente considera el comportamiento de la naturaleza, sino 

también el factor humano que tiene resiliencia frente a los cambios producidos por agentes 

externos (Banchini y Martínez, 2005). De acuerdo con Goldstone (2011), es considerada 

como una propiedad inherente e importante dentro de los sistemas complejos adaptativos que 

busca crear estructuras más robustas en el interior del sistema, lo que permitirá adaptarse y 

responder mejor a los cambios en el ambiente.  

Los CAS tienen varios niveles de organización en donde cada nivel posee agentes y 

éstos actúan como base teórica. Por ejemplo, las retroalimentaciones, las interacciones de las 

personas y las instituciones posibilitan el cambio frente a las perturbaciones y así coadyuvan 

a la adaptabilidad (Darbellay y Stock, 2012), estando dentro de entornos evolutivos y 

cambiantes para así poder comprender la dinámica de la resiliencia en un lugar que ha sufrido 

algún tipo de afectación por un evento, determinando la evolución de los sectores afectados 

(Gerber, 2006). 

 La resiliencia turística es una estructura socioespacial colectiva con variaciones de un 

sitio a otro, construida a través de un proceso que involucra políticas públicas y privadas 

(Verduzco, 2020). Dentro del contexto de los CAS, la resiliencia no va encaminada en una 

sola dirección, los sistemas turísticos pueden ganar o perder. Cada territorio de diferente 

extensión requiere medidas especiales. 

Por otra parte, y siguiendo la idea del esquema teórico, la adaptabilidad del sistema 

turístico es la actuación de los agentes que se auto-organizan ante una perturbación, 

asumiendo un comportamiento emergente que lleva a la coevolución del sistema; de tal suerte 

que la finalidad de la adaptación del sistema es reducir la vulnerabilidad de un destino 
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incrementando la resiliencia a los potenciales daños; aun cuando el riesgo inherente no puede 

ser totalmente eliminado (Ellis, 2011; Holland, 2006; Legorreta, 2015; Zhao, 2018). 

Así entonces, los sistemas complejos adaptativos se posicionan como un enfoque 

teórico en donde no sólo es importante entender el comportamiento y las relaciones del 

sistema, sino monitorear su adaptación y evolución (Waltner y Lang, 2000); a diferencia de 

otros enfoques va un paso más allá al intentar comprender las relaciones subyacentes y los 

potenciales del sistema cuando se enfrenta a perturbaciones externas derivadas del ambiente 

(Legorreta, 2015). 

Ahora bien, cuando el enfoque de sistemas complejos adaptativos se aplica dentro de 

sistemas sociales se cimenta en la capacidad de administración adaptativa, es decir, valen 

como un enfoque administrativo basado en la experiencia acumulada, el aprendizaje y la 

toma de decisiones para observar y analizar los resultados de dichas decisiones tomadas en 

un momento determinado ante la perturbación ocurrida en el ambiente (Karpavičius et al., 

2007; Legorreta, 2015; Plummer y Fennell, 2009). 

De acuerdo con Ellis y Herbert (2010), cuando se aplican los CAS en el estudio de 

los sistemas sociales sobresalen algunas características: 

• Múltiples agentes: construyen una red colaborativa formal o informal para 

ayudar a resolver problemas. 

• Auto-organización: creada a partir de de la retroalimentación entre las 

interacciones humanas y respaldada por incentivos y recompensas a largo 

plazo por lograr metas establecidas en base a la priorización. Esto requiere 

flujos y redes de comunicación.  

•  Coevolución: Este rasgo se presenta ante retroalimentación no lineal o 

perturbaciones no programadas por múltiples causas y se identifica como 

comportamiento de emergencia.  

•  Adaptación del Sistema: Se fortalecen las redes entre actores, formando una 

mayor base de comunicación y relación para agregar capas donde las 

organizaciones y los individuos coexisten de manera organizada para evitar 

daños mayores. sistema a largo plazo. 



 
 

  22 

 

 Como bien se observa, se agregan propiedades a las consideradas básicas dentro de 

los CAS (auto-organización, comportamiento emergente y dominio de estabilidad), esto 

debido a que, en los sistemas turísticos, se consideran a los múltiples agentes sociales como 

parte importante dentro de la auto-organización (Legorreta, 2015; Ritter et al., 2002). 

Por otra parte, Becken y Hay (2007) sugieren es útil analizar a los agentes turísticos 

sociales e intentar comprender determinados comportamientos, relaciones y desarrollos, 

siendo conscientes de que no se puede controlar ni predecir la evolución del turismo los 

cuales de acuerdo con los autores y para la presente investigación se clasifican de la siguiente 

manera (incluidos en figura 7): 

• Sector privado: el cual por lo general consiste en unas compañías grandes y 

un gran número de pequeñas y medianas empresas. En muchos países una 

asociación de industria representa la industria de turismo. Sin embargo, en 

diversas ocasiones los negocios más pequeños no son miembros de aquellas 

organizaciones y están mal representadas, quedando expuestas a un riesgo 

mayor ante una perturbación. 

• Sector público: normalmente formado por gobiernos nacionales o centrales, y 

gobiernos regionales y locales, dependiendo de cómo se estructura el destino 

turístico. Los diferentes niveles de gobierno tienen responsabilidades de 

interactuar en diversos ámbitos con el turismo. 

• Grupos de interés: estos agentes juegan un papel importante en la evolución 

del turismo. Los grupos de interés suelen ser no gubernamentales y, en 

muchos casos, con el objetivo específico de influir y monitorear al gobierno 

procesos de toma de decisiones y políticas, así como sus funciones de servicio, 

de igual forma algunos grupos de interés también se esfuerzan por evaluar e 

influir en la eficacia de las actividades realizadas por el sector privado con 

interés en asegurar que el sector turístico, y sus partes constituyentes, tomen 

las acciones apropiadas. 

Se puede señalar que es importante y útil analizar los elementos y los agentes del 

sistema turístico y tratar de comprender ciertos comportamientos, relaciones y desarrollos. 

Sin embargo, como se hace referencia en párrafos anteriores, no se puede controlar la 
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evolución del turismo, ni predecir con absoluta certeza lo que podría suceder como 

consecuencia de una intervención concreta o de la decisión de no actuar (Becken y Hay, 

2007).
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CAPÍTULO III. EL SISTEMA COMPLEJO EN MAHAHUAL 

Para la presente investigación la adaptación entre el binomio salud y turismo 

conforman el sistema turístico complejo en la localidad de Mahahual para observar el proceso 

llevado a cabo tras la perturbación derivada de la crisis sanitaria de la pandemia COVID-19, 

en el año 2020. En este sentido, dentro del presente apartado se señala el contexto de 

Mahahual y se caracteriza cada elemento del sistema. 

3.1. Elementos socioterritoriales de Mahahual 

El Mar Caribe, incluidas las islas y sus porciones continentales, forman la región 

conocida como la Cuenca del Caribe, la vasta extensión que conecta los dos extremos de las 

Américas (Dachary y Arnaiz, 1998; González, 2019). 

Geográficamente, Quintana Roo es uno de los tres estados que conforman la 

Península de Yucatán, una avanzadilla terrestre que separa el Golfo de México del Mar 

Caribe. El Caribe es una región de valor geopolítico ya que se ha convertido en una de las 

rutas comerciales más importantes desde la llegada de los navegantes europeos, además de 

las actividades de turismo de cruceros adoptadas y la incorporación del modelo neoliberal. 

Dominio del modelo de sol y playa en la misma zona (González, 2019; Hiernaux-Nicolas, 

2001).  

Las costas del estado de Quintana Roo forman parte del Caribe Mexicano, 

comprenden una franja de unos 40 Km de ancho por 865 km de largo, en ella destacan tres 

puertos destino de turismo de Cruceros: Isla de Cozumel, Puerto Calica y el Puerto Costa 

Maya (Borja y Gómez, 2009; González, 2019), cada uno con características propias. 

En cuanto a las actividades marítimas, México tiene una posición geográfica 

favorable ya que cuenta con costas con acceso a dos de los océanos más importantes del 

mundo. Las conexiones con el Océano Atlántico se realizan especialmente a través del Golfo 

de México y el Mar Caribe. Esta última se caracteriza por un número considerable de 

atractivos naturales que la caracterizan tanto en sus aguas como en su tramo insular y 

peninsular (Padilla y García, 2019). Dentro de ese entorno se localiza la localidad Mahahual, 

lugar que viene aprovechando por su ubicación espacial para erigirse como el segundo 

destino para cruceros marítimos más importante a nivel nacional.  
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Mahahual se encuentra ubicado en la parte central de la región Costa Maya, localizada 

en la costa sur del Estado de Quintana Roo, está dentro de la latitud 18º 43` 58`` norte y 

longitud 87º 41` 31`` oeste (figura 5), según el acuerdo por el cual se establece la jurisdicción 

territorial y marítima de las capitanías de puerto emitido en el diario oficial de la federación 

el día 14 de diciembre de 2012, la jurisdicción del puerto de Mahahual, comprende el frente 

de la línea de costa oriental del municipio de Othón P. Blanco y hacia el norte hasta el paralelo 

18º 30´ 00´´ norte, incluyendo Banco Chinchorro. 

Figura 5 

Localización de Mahahual, Quintana Roo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad [CONABIO], 2022 e INEGI, 2020. 



 
 

  26 

 

De acuerdo con el INEGI (2020) la localidad de Mahahual tiene una población de 

2.636 habitantes. Sin embargo, excluye a la población flotante que trabaja en el puerto en 

diversas actividades que realiza el puerto, es decir, aquellos que se quedan solo cuando el 

crucero está presente, principal actividad turística de la zona. 

Según los resultados de las encuestas aplicadas para la elaboración del Plan de 

Desarrollo Urbano de Mahahual 2018, el 15% de la población era flotante, lo que quiere decir 

que viajaban todos los días, expresamente por trabajo (H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 

2018), constituyendo una de las bases para la economía de la localidad. Mientras que el 85% 

restante, lo conforman los habitantes locales. 

El asentamiento original tiene una estructura urbana lineal simple que corre paralela 

a la costa en dirección norte-sur como parte de la urbanización. El sistema vial está integrado 

por la Av. Mahahual como vialidad primaria complementado con vialidades secundarias o 

calles locales, como: Cherna, Rubia, Sierra, Martillo, Coronado y Sardina, teniendo 

solamente a la Av. Mahahual como vialidad de acceso y de salida para la población; en caso 

de contingencia puede presentarse un caos al conformarse un “cuello de botella” en la 

confluencia de esta Avenida con la carretera Cafetal - Mahahual. 

En el área definida a lo largo de la zona costera, se encuentran viviendas de uso 

vacacional y de fin de semana, lo que por un lado enriquece el contexto urbano y por otro 

crea anarquía y afecta la imagen de los turistas, lo cual ha generado usos múltiples para 

generar intrusiones en zonas federales. 

Desde la perspectiva de la población se diferencian cuatro áreas en particular de la 

localidad: Mahahual Viejo, Km. 55, Terminal Remota y Fraccionamiento Casitas (figura 6). 
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Figura 6 

Servicios e infraestructura en Mahahual, Quintana Roo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONABIO, 2022 e INEGI, 2020. 

• Mahahual Viejo es, como su nombre indica, la zona más antigua. Ha sufrido 

importantes transformaciones en los últimos años, especialmente debido a la 

destrucción sufrida por el paso del huracán Dean en el año 2007. De ser un 

núcleo pesquero, actualmente está dedicado a la actividad turística.  

• Km. 55. En 1999 se inició este asentamiento humano, catalogado como 

"irregular" por las autoridades, caracterizado por la falta de servicios básicos 

como agua potable, electricidad, drenaje y vías pavimentadas. Está ubicado 

en la carretera Cafetal - Mahahual, cerca del punto de partida de la Armada de 

Mahahual. En este caso se desconoce la titularidad del terreno, ya que se trata 

de una usurpación de terrenos estatales que hasta el momento han sido 

transferidos a una propiedad privada denominada San Isidro, al sur de 

Mahahual. En esta localidad donde se encuentra asentada la mayor parte de la 
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población trabajadora, la parcela no ha tenido un seguimiento oportuno hacia 

la resolución de los problemas de tenencia de la tierra y ya ha registrado 

desarrollos significativos en el uso de la tierra. 

• La Terminal Remota se construyó en 1999 en paralelo a la construcción del 

muelle de cruceros. Su finalidad era que al desembarcar los turistas pudieran 

tener la posibilidad de disfrutar de actividades lúdicas en un área cercana: 

hacer compras de marcas de renombre y de franquicias conocidas de ropa, 

alimentos y diversión, además de poder adquirir artesanías representativas de 

diferentes partes de México; todo ello en un espacio que garantizara la 

seguridad. La terminal remota cuenta con todos los servicios básicos y es un 

área a la que solamente tienen acceso las personas que laboran en ella. Una 

vez que los cruceros parten, la zona queda desierta y sin actividad, siendo 

custodiada por personal de seguridad privada. 

• Fraccionamiento las Casitas. Este fraccionamiento tiene una amplia sección 

de casas de interés social de una y dos plantas, pero también existen 

condominios de lujo y residencias para personas con un elevado ingreso 

económico. Cuenta con todos los servicios básicos: electricidad, drenaje, 

caminos pavimentados e incluso una planta de tratamiento de residuos 

líquidos, construida bajo el compromiso de extender el servicio a la Terminal 

Remota. Con este fraccionamiento se pretendió dotar de vivienda a las 

personas que laboran en la Terminal. Es frecuente encontrar habitantes 

extranjeros que incluso tienen negocios en la misma zona. En esta área, los 

diferentes núcleos de la población hacen sus compras y acuden a bares y 

restaurantes, siendo la zona que frecuentan por las tripulaciones de los 

cruceros. La vida nocturna despunta en este sitio. 

 Entre la estructura de Mahahual se identifican diferentes elementos y los siguientes 

servicios públicos los cuales le conciernen a la investigación: 

• Educación. En la localidad se oferta el servicio educativo desde preescolar 

hasta bachillerato. La mayoría de los planteles cuentan con los servicios 

básicos de agua y luz, algunos con teléfono e internet. 
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• Infraestructuras de transporte y comunicación. El territorio ha sido 

beneficiado con infraestructuras de transporte terrestre, aéreo y marítimo 

debido a su vocación turística. El estado de Quintana Roo cuenta con una red 

carretera que comunica las principales ciudades del estado Cancún y 

Chetumal, de norte a sur respectivamente. 

El 09 de abril de 1997, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos 

Ruiz Sacristán, y el Gobernador del Estado Mario Ernesto Villanueva Madrid, 

dieron el banderazo de inicio a los trabajos para la construcción de la carretera 

Mahahual - Xcalak, con una primera etapa de 58.7 kilómetros, la cual se 

consideraba medular para la creación e introducción de más obras de 

infraestructura y servicios para la zona, empezando por la electrificación de la 

Costa Maya. En el mismo evento, el director de la Administración Portuaria 

Integral de Quintana Roo, Eusebio Azueta, anunció la construcción de una 

terminal internacional de cruceros promovida durante su período al frente de 

la administración Portuaria Integral de Quintana Roo, que se aprobó de 

manera condicionada, el 26 de marzo de 1997 (Romero y Estrada, 1997). Para 

la comunicación marítima existe una terminal en Mahahual con un muelle 

para el servicio a los cruceros turísticos internacionales que llegan desde el 

año 2001. Mahahual es reconocido por ser un puerto de llegada de grandes 

cruceros, teniendo como destino de arribo el “Puerto Costa Maya”, ubicado al 

norte de la localidad, haciendo notar su influencia en los días de llegada de 

cruceros, ya que es principalmente cuando el pueblo vuelve a la vida y el paseo 

costero se llena de puestos de souvenirs y de alquiler para actividades 

turísticas (H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 2018). En cuanto a la 

comunicación aérea, se atiende con un aeródromo, lo cual hace posible el 

servicio entre Mahahual y otros centros turísticos situados a corta distancia. 

• Servicio de internet. Del total de viviendas particulares habitadas en la 

localidad, solo 273 disponen con algún servicio de internet, mientras que 530 

viviendas no cuentan con computadora ni internet, este servicio es de suma 

importancia ya que el servicio brinda muchas ventajas para las empresas, 
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facilitando la gestión de reservas y el aumento en la promoción de los servicios 

ofertados. 

 En este marco, las empresas turísticas más avanzadas tecnológicamente, y dentro del 

caso de estudio se prevee que aumentarán sus ventajas en relación con las empresas atrasadas, 

en particular las pequeñas y medianas. Además, los largos períodos de cuarentena que se 

derivaron de la COVID-19, fomentarían la inversión en automatización, disminuyendo el 

impacto de la pandemia en algunas profesiones y en la educación, al tiempo que permitieron 

sostener comunicaciones personales desde los hogares. 

 Una característica clave que distingue a la región costera del Caribe  de México de 

otras aguas mexicanas es que la costa está rodeada por un intrincado sistema de arrecifes de 

coral que se extiende  casi continuamente desde el Estrecho de Yucatán hasta la frontera con 

Belice. La morfología a gran escala de las formaciones de coral, la alta rugosidad de la 

superficie, permite que los corales actúen como amortiguadores contra los efectos de las olas 

costeras diarias y  las marejadas ciclónicas. Por lo tanto, se puede decir que los arrecifes de 

coral actúan como estabilizadores de los procesos costeros dentro de su esfera de influencia 

(H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 2018). La diversidad biológica que posee Mahahual 

es posiblemente su mayor atributo, junto con los manglares, lagunas costeras, estuarios y 

otras zonas litorales pantanosas son ambientes de alta productividad y sirven de vivero y 

alimentación de muchas especies pesqueras. 

La localidad de Mahahual, por sus recursos naturales, históricos y culturales, en el 

año 2005 se consideró el destino más completo del Caribe Mexicano ya que es uno de los 

principales destinos turísticos costeros del territorio, el cual además de ser fuente de divisas, 

ha mostrado impactos negativos en su aspecto socioterritorial a partir de los fenómenos 

naturales y sociales, generando procesos que requieren abordarse mediante investigaciones 

holisticas (Castillo et al., 2014; Castillo, Velázquez y Hernández,  2015). 

Como se da cuenta, la infraestructura presente en la zona es para llevar a cabo 

actividad turística, tal como; el muelle de cruceros; el parque acuático Maya (Lost Mayan 

Kingdom), ubicado colindante al fraccionamiento las casitas y a la terminal marítima Costa 

Maya, principalmente es visitado por los pasajeros de crucero, siendo una de las actividades 

recreativas que realizan durante el tiempo que se encuentran en el destino; la empresa 
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Promociones Turísticas Mahahual S.A. de C.V. desarrolló el proyecto “Destino Mahahual”, 

que consistio en la construcción y operación de parques de esparcimiento con áreas  de 

recreación, aventura, comerciales y de servicios. 

Por otro lado, también es importante mencionar el patrimonio histórico y cultural 

presente en la zona de Costa Maya a la cual pertenece Mahahual, dado que los turistas, 

especialmente los pasajeros de crucero realizan una importante visita a las mismas. Destacan 

tres zonas arqueológicas muy cercanas entre sí: Kohunlich, Dzibanché y Kinichná. Estos 

sitios son una muestra representativa de las grandezas de los mayas clásicos. Kohunlich y 

Chacchoben son las dos zonas arqueológicas más visitadas (Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, 2015). 

Finalmente, en lo que concierne a la oferta hotelera, es amplia, existen 

aproximadamente 55 centros de hospedaje en donde se pueden encontrar hoteles, hostales, 

posadas, cabañas y zonas de camping. Existen más de 500 cuartos hoteleros en Mahahual. 

Además de 92 casas y departamentos vacacionales en renta a través de la plataforma Airbnb 

(H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 2021).  

3.2. Turismo en Mahahual 

La creciente conciencia ambiental ha contribuido al surgimiento de una tendencia 

turística que tiene a la naturaleza como destino y que ahora es favorecida a nivel mundial 

(Córdoba y García, 2003). En este sentido, también lo es el Plan Nacional de Desarrollo 

Quintana Roo de 1993. - 1999 (Gobierno de Quintana Roo, 1993), proponiendo un cambio 

radical en la política turística a través de un plan para proponer el desarrollo de nuevos centros 

de turismo más selectivo, más cercano y vinculado a la naturaleza. Conservación del medio 

ambiente. En la década de 1990 se fusionó la llamada "Riviera Maya" que se extendía entre 

Cancún y Tulum, y en el año 2000 se inició el desarrollo de la llamada "Costa Maya". 

El Gobierno Mexicano, a través de la Secretaría de Turismo, definió el objetivo de 

promover el crecimiento del arribo de cruceros al país. Desde 2004, cuenta con una Política 

de Cruceros (Secretaría de Turismo y Secretaría de Comunicaciones de Transportes, 2004) 

que, además de ese objetivo general, afirma que busca promover la seguridad, la protección 

al medio ambiente y la creación de criterios de sustentabilidad y de beneficio a las 
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comunidades receptoras. El paso siguiente ha sido la elaboración de una estrategia para la 

competitividad (Sosa, 2011). 

Como señalaron Sosa y Martínez (2016), el éxito de Cozumel como primer puerto de 

llegada de cruceros del Caribe Occidental llevó al gobierno mexicano a apostar por la 

promoción de cruceros y construir el muelle Costa Maya en la costa  de Quintana. Roux. 

Mahahual es el segundo puerto más grande del país y el puerto con mayor número de 

atraques. También es el primer muelle exclusivo para cruceros en todo el Caribe, y su 

importancia radica en el hecho de que es el principal destino turístico  de la Costa Sur. El 

objetivo de Costa Maya era promover el desarrollo de la parte sur de la unidad con el fin de 

promover el crecimiento económico en esta parte del estado (Castillo et al., 2014; Castillo et 

al., 2015).  

En el año 2004 el Fondo Nacional de Fomento al Turismo [FONATUR], presentó su 

plan Grand Costa Maya, que proponía desarrollar la infraestructura para 3 mil 800 cuartos y 

un campo de golf, lo cual era congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico 

Territorial. Por gestión del gobierno de Quintana Roo, el gobierno federal cedió para el 

proyecto de Costa Maya, 39,500 hectáreas de terrenos nacionales; no obstante, la reclamación 

de la propiedad de parte de esos terrenos por particulares obstaculizó el proceso. También se 

comprometía a desarrollar la infraestructura urbana del poblado de Mahahual sobre la base 

del Programa de Desarrollo Urbano que de igual forma apoyaba para su diseño. En el 2004 

le fue rechazado el estudio de impacto ambiental, por no cumplir con la protección al manglar 

y otras condiciones. Presentó nuevamente el estudio corregido y logró la autorización en 

agosto de 2005. Sin embargo, las reformas a la Ley General de Vida Silvestre fueron 

aprobadas en 2006 y con ello se hace inviable el proyecto Grand Costa Maya, debido a las 

amplias zonas de manglar de la zona Norte - Noreste de Mahahual. 

Tiempo después, el director de FONATUR había declarado que el proyecto seguiría 

adelante, porque no había razón para detenerlo (TRADEX, 2008); sin embargo, finalmente 

admitió que el proyecto no pudo realizarse como estaba proyectado (Peza, 2009). 

En tanto, actualmente se adelanta el desarrollo de la denominada "Costa Maya" en el 

sur del estado, comenzando con la pavimentación de la carretera que conectará el pequeño 

puerto pesquero de Mahahual. Priorizar esquemas de bajo impacto como ejes de 
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sustentabilidad pretendiendo que esquemas de mayor extensión territorial y menor densidad 

tienen menor impacto sobre la naturaleza. El esquema propuesto consiste en cabañas de lujo 

alejadas unas de otras, consumiendo cada complejo hotelero varios kilómetros de playa desde 

Punta Herrero hasta Xcalak, es decir, a lo largo de 120 km. Al igual que en la Riviera Maya, 

no se construyó un camino costero, sino que la ruta discurría paralela a la costa durante varios 

kilómetros tierra adentro, sirviendo de partición entre los asentamientos privados y los 

lugares donde se asentaba la población (Córdoba y García, 2003). 

Bajo un enfoque que pretendía combinar la actividad de cruceros y turismo de baja 

densidad a lo largo de Costa Maya, es que despega el proyecto de Mahahual, con una 

infraestructura centrada en el muelle de cruceros y la carretera de 50 Km que entronca a la 

vía Chetumal - Cancún. Con ello se inicia también el crecimiento de la población y de sus 

asentamientos. En la búsqueda de inversiones más cuantiosas, el ordenamiento fue revisado 

para incrementar las densidades (Sosa, 2011). 

Con perspectivas de crecimiento y desarrollo en mente, el Programa de Manejo 

Integrado de Recursos Costeros de Mahahual se anunció en 1998 y  la construcción del 

muelle de cruceros comenzó en 1999 y finalizó en 2002. El trabajo estuvo encaminado a 

lograr la consolidación con mayor determinación en el Caribe Mexicano en el mercado de 

cruceros (Daltabuit et al., 2007), y para el 2005 ya era considerado “el destino más completo 

y diverso del Caribe Mexicano” (Anda, 2005, p. 35). 

Mahahual está llamado a ser uno de los principales polos de desarrollo en la zona sur 

del Estado. Sus recursos naturales lo perfilan con amplias perspectivas de desarrollo 

económico, social y urbano sustentado principalmente en las actividades turísticas, debido a 

su ubicación estratégica en la región “Costa Maya” (H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 

2018). Mahahual  debe ser considerado un centro  de servicios integrados tanto para el 

turismo como para los residentes de la comunidad aledaña. En 1997 tuvo lugar un desarrollo 

notable en la ciudad con el objetivo de crear un destino turístico de bajo impacto y baja 

densidad, lo que significó que pequeños grupos visitaran playas,  arrecifes,  sitios 

arqueológicos y pueblos mayas (Daltabuit et al., 2007). 

Por otra parte, el 21 de agosto de 2007, el huracán Dean arribo a las costas de 

Chetumal, y el puerto de Mahahual fue el que mayores daños registro durante su paso por la 
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zona sur del estado. Dean ha significado un hecho histórico para Mahahual ya que ocasionó 

un decremento en la llegada de los cruceros por la ruptura del muelle, otro fenómeno que ha 

impactado de manera negativa en el turismo, es la llegada atípica del alga parda Sargazo, la 

cual se ha incrementado a partir del 2018. Los pasajeros de crucero toman en cuenta la 

presencia del mismo en las playas y en el mar para poder escoger si hacen o no actividades 

turístico - recreativas en el ámbito marino, aunque el gobierno mexicano ha tomado medidas 

para mitigar y restaurar se ha visto rebasado (González, 2019). 

La visión a largo plazo para el sector turístico es que para Quintana Roo el turismo 

sustentable sea  el principal motor de  desarrollo económico, consolidando al resto del sector 

económico y generando oportunidades de trabajo, desarrollo económico y social para que el 

estado sea perdurable. buena dinámica. Para los residentes en  un clima de oportunidades de 

negocios en el marco de la libre competencia. Hacer de Quintana Roo una puerta de entrada 

al mundo maya e integrar el turismo polivalente entre el Caribe insular y el continente (H. 

Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 2018; Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de 

Quintana Roo, 2020). 

Además del proyecto multicitado Grand Costa Maya, en el Caribe Mexicano el 

proyecto del Tren Maya surge en el nuevo sexenio de Andrés Manuel López Obrador 

presidente de México, el cual tiene como objetivo claro rehabilitar y extender una vía férrea 

para el transporte de bienes, personas y turistas, siendo una actividad de gran importancia y 

derrama económica para el país y la región del sureste de la República, donde se encuentra 

el área de estudio correspondiente a esta investigación. 

La siguiente figura 7, muestra tanto el número de arribos de cruceros, así como el 

número de visitantes de cruceros en Mahahual. En la figura se logra apreciar que tanto los 

arribos como los pasajeros van de manera ascendente, lo cual es un indicador de que el 

destino turístico se logra posicionar, tanto en el ámbito nacional como en el extranjero. 
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Figura 7 

Datos de arribo de cruceros y número de pasajeros a Mahahual del año 2013 a 2019 

 

Fuente: elaboración propia con datos de DATATUR, 2020. 

Sin embargo, la pandemia mundial de la COVID-19 obligó al cierre de fronteras y a 

la paralización del turismo de cruceros. Las figuras 8 y 9 dan cuenta de que el arribo de 

cruceros en Mahahual se detuvo desde el mes de abril del año 2020 hasta junio de 2021, 

debido a las restricciones que han impuesto los gobiernos estatal y federal, lo cual significa 

un impacto de gran magnitud para la localidad ya que representa la principal actividad 

económica y una importante fuente de trabajo e ingresos. 
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Figura 8 

Datos comparativos del número de pasajeros que arribaron a Mahahual entre enero y junio, 

de 2019 – 2020 – 2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de DATATUR, 2021. 

Figura 9 

Datos comparativos del número de arribo de cruceros en Mahahual entre enero y junio, de 

2019 – 2020 – 2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de DATATUR, 2021. 

 Al no existir un número de visitantes dentro de los cuales la mayoría de estos 

respondían a un perfil caracterizado por buscar sitios de baja densidad (Beith, 2004; Shaw y 
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Williams, 2002), también disminuyó la oferta de servicios turísticos en Mahahual más allá 

de la localidad y del propio municipio, tras la paralización generada por la pandemia. 

Hasta el año 2019 había ido en ascenso y solo detenido por contingencias ambientales 

como los huracanes, considerados como eventos de perturbación natural común para los 

ecosistemas del Caribe (Tanner et al., 1991), formando parte de una dinámica que contribuye 

a una reconfiguración medioambiental. Algunos ejemplos de huracanes de gran magnitud 

que han impactado en el municipio de Chetumal y por ende la localidad de Mahahual son: 

Janet (1955), Carmen (1974) convirtiendo al municipio en zona de desastre con más de 5,000 

personas las cuales perdieron sus hogares y pertenencias, Gilberto (1988) causando la muerte 

de alrededor de 200 personas en todo el país y graves pérdidas materiales por más de 800 

millones de pesos, afectando severamente la actividad turística, la infraestructura portuaria y 

urbana de todo el Estado de Quintana Roo, Gert (1993), Opal y Roxanne (1995), Mitch 

(1998) y Karl (2010) (H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 2018); de igual forma por la 

crisis del virus de la influenza en 2009 y para el año 2020 a partir de la pandemia de la 

COVID-19. 

3.3. Turismo de cruceros 

El constante cambio y desarrollo de la actividad turística ha provocado fuertes 

inversiones en infraestructura, diferencias regionales entre países del primer y tercer mundo. 

En definitiva, la globalización económica está afectando los campos económico, social, 

ambiental, político y cultural (Palafox et al., 2014; Wilson, 2008). 

En las últimas décadas, la industria de las líneas de cruceros se considera el sector del 

ocio de rápido crecimiento paralelo al desarrollo de la industria moderna (Ruiz y De los 

Reyes, 2015; Teye y Paris, 2011). Comparado con otros segmentos de la industria de viajes, 

la industria de cruceros es relativamente joven, pero su tasa de crecimiento ha sido casi el 

doble de la tasa promedio de los viajes tradicionales de placer por tierra. De acuerdo con 

Esteve (2014) “el origen del crucerismo moderno se ubica durante los años sesenta del siglo 

XX, y es entonces cuando aparecen las grandes compañías navieras tales como Royal 

Caribbean, Carnival, Norwegian Cruise Lines y Princess” (p. 8-12). 
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De los Reyes (2014) clasifica al turismo de cruceros según su tipología en: cruceros 

fluviales, los cuales son determinados por el medio en el cual se desarrollan; cruceros 

temáticos, en los que destacan navidad, año nuevo, gastronómicos, recién casados, solteros, 

entre otros; cruceros de empresas, como un incentivo para empleados; y cruceros de 

congresos y convenciones, en los cuales Seatrade Cruise Shipping Miami organiza la 

principal feria internacional de la industria de cruceros (Norrild, 2017). 

La industria estadounidense se concentra principalmente en la región del Caribe, 

donde múltiples y diversos microestados insulares se han convertido en los principales 

destinos para la industria de la restauración principalmente al mercado de Estados Unidos. 

Los países del Caribe se sienten atraídos por el crucero - industria por el gasto de los pasajeros 

de cruceros que complementan los ingresos generados por huéspedes de hoteles y complejos 

turísticos terrestres. Además, los pasajeros de cruceros se ven cada vez más como "muestras" 

de destinos, haciendo de un viaje en crucero un precursor de un complejo extendido o 

vacaciones en tierra (Cruise Lines International Association [CLIA], 2010; Teye y Paris, 

2011), lo cual como resultado dentro de la industria se ha vuelto competitivo a medida que 

se están creando nuevos destinos, puertos de escala e itinerarios desde México a Centro y 

Sudamérica (Teye y Paris, 2011). 

 Para los pasajeros de cruceros, la lealtad al destino podría manifestarse regresando a 

un destino que fue visitado durante el itinerario del barco y a través de su lealtad a un crucero 

en particular (Teye y Paris, 2011). Es importante tener en cuenta que los cruceros tienen una 

serie de atributos que los hacen únicos y diferentes de los destinos terrestres. Primero, el 

barco en sí mismo puede ser un gran impulso motivacional y para algunos, podría ser una 

forma de destino en sí mismo, debido a la amplia gama de amenidades y servicios que están 

disponibles (Teye y Paris, 2011). En segundo lugar, de acuerdo con Cartwright y Baird 

(1999), a diferencia de la mayoría de las vacaciones en tierra, las vacaciones en crucero son 

todo incluido con aproximadamente el 90% de los productos y servicios prepagados y 

conocidos de antemano. La facilidad de unas vacaciones en crucero puede ser un factor de 

motivación para muchas personas, especialmente para los viajeros mayores de 50 años y, 

finalmente, los cruceros suelen implicar múltiples destinos en lugar de uno solo, lo que 

permite a los pasajeros recorrer destinos distintos en un solo trayecto (CLIA, 2010). 
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El sector está impulsando una estrategia de crecimiento, agregando nueva capacidad 

de embarcaciones y ofreciendo actividades a bordo para satisfacer nuevos destinos y la 

demanda de los consumidores (Ruiz y De los Reyes, 2015), involucrando elementos 

intangibles, como experiencias, disfrute, emoción y relajación dentro de la actividad turística 

(Becken y Hay, 2007). 

Cabe destacar que no todos los sistemas, fenómenos y comportamientos son 

complejos, mientras el mundo no sea complejo para numerosos efectos mucho mejor 

(Maldonado, 2014). Con relación a esto, la presente investigación tiene como idea central 

que los sistemas turísticos son muy dinámicos, cambiantes y no lineales en su 

comportamiento. Esto significa que es poco probable que las relaciones lineales simples de 

causa expliquen los equilibrios y cambios temporales (Becken y Hay, 2007; Farrell y 

Twining, 2005). 

3.4. Pandemia del COVID-19 

La empresa consultora Mckinsey y Company (2020) sugiere que la pandemia de 

COVID-19 no es solo una inmensa crisis sanitaria, sino también una inminente 

reestructuración del orden mundial con consecuencias económicas que pueden incluir la 

caracterización del turismo internacional como un fenómeno económico y social.. 

A medida que el número de casos de COVID-19 se disparó y se extendió a nivel 

mundial, las restricciones de viaje se extendieron desde el epicentro de la región de Wuhan 

a la mayoría de los países a fines de marzo. Gössling et al. (2020), señalan que, dada la 

complejidad de la problemática de la pandemia, al 31 de marzo del 2020 el 90% de la 

población se encontraba en países con cierto nivel de restricciones de viajes internacionales 

y muchos de estos países también tienen cierto grado de restricciones en el movimiento 

interno, incluidos viajes aéreos limitados y pedidos de estadía en casa de acuerdo con las 

medidas preventivas sugeridas por la OMS (OMS, 2020). 

Dentro de este marco para el caso nacional en México el primer caso contagiado del 

nuevo coronavirus se detectó el 27 de febrero de 2020 en la Ciudad de México, siendo ese 

día el comienzo de la fase 1 del COVID-19 en México, la fase 2 de la pandemia se informó 

el 24 de marzo, en esta fase se suspendieron determinadas actividades, principalmente 
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económicas, se restringieron congregaciones masivas y se aconsejó a la población en general 

que permaneciera en casa, especialmente a los mayores de 60 años y a los diagnosticados de 

hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardíacas o pulmonares e inducidas, o 

inmunosupresión adquirida, así como en mujeres embarazadas y en posparto inmediato. 

Pasado cerca de un mes, el 21 de abril de 2020 se asumió el inicio de la fase 3 de COVID-

19, dado que ya existían evidencias de brotes activos y propagación en el país, con más de 

mil casos. Durante esta fase se suspendieron las actividades no esenciales del sector público, 

privado y social, y se extendió el Día Nacional de la Distancia Saludable hasta el 30 de mayo 

(Secretaría de Salud, 2020a; Secretaria de Salud, 2020b). 

Entre los factores más importantes que explican la rápida velocidad de crecimiento y 

expansión geográfica del número de casos de COVID-19, se puede considerar en primer 

lugar porque mayor concentración de personas aumenta la posibilidad de que las 

enfermedades se propaguen por contacto y proximidad; segundo es que los centros urbanos 

están más interconectados que nunca como resultado de la conectividad del transporte por 

avión, tren, transporte marítimo y carretera; y, finalmente, la invasión del ambiente natural y 

la pérdida de biodiversidad (Connolly et al., 2021; Hall et al., 2020; Korstanje, 2020; 

Mendoza y Reinoso, 2020). Por otra parte, la COVID-19 ha proporcionado un impulso para 

que las personas transformen su comportamiento. 

 Para el Estado de Quintano Roo, se definió un Semáforo de casos de COVID-19 

Estatal, de acuerdo con la metodología federal para establecer un proceso de apertura de la 

economía con base en el riesgo de contagio de cada actividad, actualizada todos los jueves y 

con vigencia a partir del 8 de junio de 2020 (Gobierno del Estado de Quintana Roo, 2020). 

El semáforo epidemiológico tiene cuatro colores (rojo, naranja, amarillo y verde) que indican 

el nivel de riesgo sanitario en el que encontramos. El color del semáforo se determina por los 

nuevos contagios que se presentan, así como por la capacidad médica y hospitalaria 

disponible, de mayor a menor en la misma secuencia que los colores. 

 El semáforo tiene un enfoque regional, la Región Norte la integran los municipios de: 

Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla 

Mujeres; mientras que la Región Sur la compone Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 

Bacalar y Othón P. Blanco (Gobierno del Estado de Quintana Roo, 2020). 
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 Dentro de este marco de referencia, se lanzó una lista de actividades permitidas en 

cada una de las etapas del semáforo de riesgo epidemiológico (ver tabla 2). En ella se 

encuentran las de tipo esencial, considerado el turismo como parte de, tanto a nivel federal, 

estatal, municipal y local, y asimismo se señala en qué momento se reanudarán las diversas 

actividades económicas del estado. 

Tabla 2 

Reapertura gradual de las principales actividades en el Estado de Quintana Roo 

Actividad 

Unidad de 

medida Fase Roja Fase Naranja Fase Amarilla Fase Verde 

Actividades al aire 

libre   Sana distancia Sana distancia Sana distancia Sana distancia 

Agencias de viajes Empleados 15% 50% 60% 100% 

Arrendadoras de 

autos Empleados 15% 50% 60% 100% 

Atletismo Personas 

Máximo 3 

personas 

Máximo 6 

personas 

Máximo 12 

personas 100% 

Bancos e 

instituciones 

financieras   Esencial Esencial Esencial Esencial 

Bares, discotecas, 

centros nocturnos Aforo X X X 100% 

Buceo Personas 

Máximo 3 

personas 

Máximo 6 

personas 

Máximo 12 

personas 100% 

Campos de golf Aforo 15% 50% 60% 100% 

Canotaje Personas 

Máximo 3 

personas 

Máximo 6 

personas 100% 100% 

Casinos Aforo X 30% 50% 100% 

Centros 

comerciales, 

tiendas 

departamentales Aforo X 30% 60% 100% 

Cicloturismo Personas 

Máximo 2 

personas 

Máximo 5 

personas 

Máximo 10 

personas 100% 

Congresos, 

convenciones, 

exposiciones y 

ferias Aforo X 

Espacios 

abiertos: 50% 

Espacios 

cerrados: 30% 

Espacios 

abiertos: 50% 

Espacios 

cerrados: 30% 100% 

Empresas de 

hospedaje Cuartos 15% 50% 60% 100% 

Esquí acuático Personas 

Máximo 3 

personas 

Máximo 6 

personas 100% 100% 

Esquí náutico Personas 

Máximo 2 

personas 

Máximo 5 

personas 100% 100% 

Eventos sociales Personas X 30 50 Libre 

Gimnasios y clubes 

deportivos3 Aforo X 

Lugar cerrado: 

25% 

Aire libre: 50% 

Lugar cerrado: 

50% 

Aire libre: 70% 100% 

Guías de turistas Empleados 15% 50% 60% 100% 



 
 

  42 

 

Actividad 

Unidad de 

medida Fase Roja Fase Naranja Fase Amarilla Fase Verde 

Hospitales, 

consultorios 

médicos, 

farmacias, boticas, 

droguerías y 

dentistas   Esencial Esencial Esencial Esencial 

Marinas turísticas, 

actividades 

náuticas públicas y 

privadas Asientos 15% 50% 

70% espacios 

abiertos y 60% 

espacios 

cerrados 100% 

Mercados de 

alimentos, tiendas 

de conveniencia   Esencial Esencial Esencial Esencial 

Museos y sitios 

históricos Aforo 15% 50% 60% 100% 

Operadoras de 

aventura/naturaleza Empleados 15% 50% 60% 100% 

Operadoras de 

buceo y actividades 

acuáticas Personas 15% 50% 60% 100% 

Parques acuáticos y 

balnearios Aforo 15% 50% 60% 100% 

Parques temáticos Aforo 15% 50% 60% 100% 

Patinaje Personas 

Máximo 3 

personas 

Máximo 6 

personas 

Máximo 12 

personas 100% 

Pesca Personas 100% 100% 100% 100% 

Playas y parques 

públicos Aforo X 30% 60% 100% 

Venta de alimentos Mesas 

15% sólo 

servicio a 

domicilio o 

para llevar 50% 60% 100% 

Seguridad pública, 

procuración e 

impartición de 

justicia   Esencial Esencial Esencial Esencial 

Servicios artísticos, 

culturales y 

deportivos Aforo X 30% 60% 100% 

Servicios 

educativos   

Determinado 

por las 

autoridades 

sanitarias y 

educativas 

Determinado 

por las 

autoridades 

sanitarias y 

educativas 

Determinado 

por las 

autoridades 

sanitarias y 

educativas 

Determinado 

por las 

autoridades 

sanitarias y 

educativas 

Transportadoras 

turísticas Asientos 15% 50% 60% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno de Quintana Roo, 2020. 

 Cabe aclarar que la información estaría sujeta a actualizaciones periódicas en función 

de la situación epidemiológica (Gobierno del Estado de Quintana Roo, 2020). En torno a la 

movilidad, dentro del transporte terrestre los vehículos privados tendrían una capacidad 
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máxima permitida de cuatro asientos ocupados; mientras que los taxis, tres asientos ocupados 

incluyendo al conductor y el transporte público un aforo del 50% de asientos ocupados (la 

capacidad máxima de transporte establecida aplica para los colores rojo, naranja y amarillo 

del semáforo epidemiológico estatal). 

 Ante la necesaria revitalización de la actividad humana, el Gobierno de México 

(2021) presenta una política nacional sobre la implementación de programas de vacunación 

contra el virus SARS-CoV-2. Describe las recomendaciones del Grupo Técnico de 

Vacunación, diferentes tipos de vacunas candidatas, priorización de poblaciones vacunales, 

fases estratégicas y logística, y planes de comunicación. 

 Como se hizo mención la vacunación se estableció por etapas, se previó contar con 

una estrategia en cinco etapas de vacunación en las que se distribuirían las poblaciones a ser 

vacunadas, así como las diferentes dosis, iniciando la etapa 1 en diciembre del 2020, 

vacunando principalmente al personal de salud de primera línea de control de la COVID-19 

la cual está integrada por 1.1 millones de personas; la etapa 2 se llevó a cabo entre febrero y 

marzo del 2021 constituida por el personal de salud restante y personas de 60 y más años, 

con un total de 14.4 millones; la tapa 3, abril – mayo del 2021, tomando en cuenta a personas 

de 50 a 59 años, determinando que serían 12.7 millones de habitantes; la etapa 4 quedo 

establecida entre los meses de mayo y junio del mismo año, vacunando a 16.2 millones de 

personas de 40 a 49 años; finalmente, la etapa 5 se ejecutó de junio del 2021 a marzo del 

2022 vacunando al resto de población integrada por 49.2 millones, según datos del Gobierno 

de México (2021). 

En el contexto de las estrategias de vacunación el Estado de Quintana Roo se apegó 

al orden y plan nacional, de tal suerte que de manera sincrónica llevó a cabo el proceso, con 

lo que respecta a nivel municipal Othón P. Blanco y la localidad de Mahahual competente al 

objeto de estudio siguieron el mismo mandato. 

Con lo que respecta al sector salud y de acuerdo con datos del INEGI (2020), 1322 

personas dentro de Mahahual son pobladores sin derechohabiencia a servicios de salud, 

mientras que 1309 cuentan con algún servicio de seguro o servicio de salud, por otra parte, 

en la localidad se encuentran dos centros de salud o clínicas, uno de carácter privado y otro 

público, ambos con personal tanto local como foráneo. 
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 De acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano de Mahahual (H. Ayuntamiento 

de Othón P. Blanco, 2018), en el centro de salud de Mahahual laboran dos enfermeros y dos 

médicos, de los cuales uno se encuentra en horario de planta. Únicamente se cuenta con un 

consultorio para consultas generales, no cuentan con quirófano ni área de hospitalización; 

tienen una ambulancia sin embargo no se tiene chofer y ésta solo se utiliza para eventos de 

traslado. Por otra parte, Costamed es una clínica privada que cuenta con una plantilla de 15 

colaboradores foráneos. Tienen un consultorio general y área de urgencias, no cuenta con 

quirófano ni con área de hospitalización y tienen dos ambulancias funcionando. 

Con lo que respecta al tema de la pandemia, ninguno de los dos centros de salud 

existentes ofreció pruebas rápidas de COVID-19, si alguno de los habitantes de Mahahual 

necesitó realizar el test o requerir asistencia médica se tenía que trasladar a Chetumal, 

cabecera municipal de Othón P. Blanco. Dentro del municipio para reforzar las acciones de 

prevención contra el virus, se instaló el primer módulo para la aplicación de pruebas rápidas 

el 13 de diciembre del año 2020, en la propia cabecera, aplicando un total de 42 pruebas a 

población con síntomas como fiebre, dolor de cabeza o tos (Servicios Estatales de Salud 

[SESA], 2020). Las pruebas son para personas con sintomatología y en caso de ser reactivas, 

no presentar dificultades o complicaciones de salud se pedía a la población mantener 

aislamiento por 14 días y continuar con las medidas de higiene y prevención (SESA, 2020). 

En este sentido y tras el efecto que provocó la pandemia se debe destacar la capacidad 

de un destino turístico para responder ante un impacto negativo, lo que también resalta hasta 

qué punto los destinos pueden aprender de las perturbaciones previas u otras experiencias de 

fenómenos y adaptarse (Hall y Prayag, 2020). 

Dentro de este marco de referencia, a partir de la revisión documental y contexto del 

área de estudio, se generó la propuesta metodológica que se presenta en el siguiente capitulo, 

englobando las perspectivas, métodos y enfoques de investigación.
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CAPÍTULO IV. DISEÑO METODOLÓGICO  

Para esta investigación se elige un enfoque metodológico mixto (cualitativo – 

cuantitativo) dada la naturaleza de la información que se requirió, a través de levantamiento 

de datos para su procesamiento, diálogo con agentes sociales y observación directa. Por un 

lado, se ha sugerido que los observadores competentes y calificados pueden reportar de 

manera objetiva, inequívoca y precisa sus propias observaciones del mundo social, así como 

las experiencias de otros. (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008, 2018; Monje, 2011). 

El enfoque cualitativo se fundamenta en las ideas surgidas de la epistemología pos-

positivista, teniendo su origen con Max Weber (1864-1920) con el término Verstehen 

(entender). Consiste en buscar más allá de la descripción y la medición de variables sociales 

y dar importancia a la compresión del contexto donde ocurre el fenómeno estudiado 

(Hernández-Sampieri et al., 2010). Es por lo que a dicha metodología también se le ha 

denominado humanista, sistémica, estructural, naturalista u holística (Cea, 1996; Hernández-

Sampieri et al., 2010; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Ruedas et al., 2009; Strauss, 

1987). El enfoque cualitativo se denomina “holístico porque a su modo de ver las cosas las 

aprecian en su totalidad, como un todo, sin reducirlos a sus partes integrantes” (Cortés y 

Iglesias, 2004, p. 10).  

El enfoque cuantitativo nos permiten identificar un conjunto de elementos comunes 

que están lógicamente estructurados y brindan dirección en la realización de investigaciones, 

organizados en fases y etapas para describir y explicar la investigación para comprender los 

hechos y lograr los objetivos establecidos como parte integral de la sociedad global. (Cea y 

Angeles, 2012; Cea, 1996; Monje, 2011).  

A partir de estos fundamentos, se decidió llevar a cabo una investigación bajo el 

enfoque antes citado, la cual residirá en una aproximación pragmática al mundo de la 

investigación empírica basada en la recogida de datos de diferentes perspectivas, que 

proporciona al investigador una mejor comprensión del fenómeno de estudio (Creswell, 

2016; Strauss, 1987), encontrándonos en un momento de descubrimiento y redescubrimiento 

y  desde este enfoque metodológico están surgiendo nuevas formas de mirar, interpretar, 

argumentar y escribir (Rodríguez et al., 1996). 
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En este sentido, el presente trabajo demanda un enfoque que considere la complejidad 

de las relaciones de los agentes sociales, así como su interrelación dentro de la localidad de 

Mahahual y su sistema turístico en el entorno de incertidumbre derivado de la COVID-19, 

en sintonía con las herramientas utilizadas recurrentemente por la ciencia de la complejidad 

(Gall, 2013). 

El tipo de investigación es de carácter descriptivo para especificar las propiedades, 

características y perfiles de los elementos propuestos por Ellis y Herbert (2010) para el 

estudio de los CAS en sistemas sociales: múltiples agentes, auto-organización y adaptación 

del sistema. 

De tal suerte, que, una vez elegida la teoría de los CAS, se procedió a realizar el 

esquema para la búsqueda del enfoque metodológico, las técnicas e instrumentos, que 

permitan recabar información necesaria para lograr los objetivos planteados. Como se 

observa en la siguiente tabla 3, se señala cada objetivo específico, la categoría y unidad de 

análisis, las técnicas y los instrumentos a utilizar en la investigación. 
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Tabla 3 

Cuadro de consistencia metodológica 
Objetivos 

específicos 

Categorías de 

análisis 

Unidades de Análisis Métodos y 

técnicas 

Reconocer la 

vulnerabilidad 

sociodemográfica 

en Mahahual.  

Vulnerabilidad. Elementos socioespaciales. 

Impactos de fenómenos 

naturales. 

Especialización turística. 

Investigación 

documental. 

Análisis de datos 

estadísticos. 

Análisis 

cartográfico. 

Caracterizar la 

auto-

organización 

socioterritorial en 

el sistema 

turístico de los 

distintos agentes 

sociales ante la 

COVID-19. 

Auto-

organización. 

Comportamiento. 

Territorio. 

Gestiones sanitarias. 

Política. 

Gestión empresarial. 

Observación 

directa. 

Entrevista en 

profundidad.  

Método de 

análisis de redes 

sociales. 

Identificar las 

medidas de 

adaptación 

socioterritorial 

implementadas 

por los agentes 

sociales del 

sistema turístico 

en Mahahual. 

Adaptabilidad. Entrevista en 

profundidad.  

Observación 

directa. 

Método de 

análisis de 

contenido. 

Fuente elaboración propia. 

4.1. Metodología de Vulnerabilidad Sociodemográfica 

Para dar respuesta al primer objetivo y categoría señalada en el cuadro de consistencia 

metodológica se llevó a cabo la recolección de datos, con base en mediciones numéricas y 

análisis estadístico para identificar patrones de comportamiento. Asimismo, se utilizó la 

recolección de datos con medición numérica basándose en la revisión documental para la 

interpretación de las teorías formuladas a partir de la elaboración cartográfica de mapas. 

La obtención de los datos para generar el índice de vulnerabilidad social fue a partir 

de INEGI, así como del Geoportal Público COVID-19 de Quintana Roo (2020). Para poder 

llevar a cabo el análisis se utilizaron algunas dimensiones e indicadores que sugiere la Guía 

Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos (Centro 

Nacional de Prevención de Desastres [CENAPRED], 2006), esto de acuerdo con la finalidad 
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de la investigación. De esta manera se identificó la vulnerabilidad de las localidades urbanas 

de Othón P. Blanco: Álvaro Obregón, Calderitas, Chetumal, Javier Rojo Gómez, Mahahual, 

Nicolas Bravo, Sergio Butrón Casas. 

Lo primero que se realizó fue diferenciar las distintas dimensiones que integran la 

vulnerabilidad de la población en el municipio, estableciéndose así, además de la población 

total como base, seis apartados: discapacidad, educación, empleo, salud, vivienda y 

patrimonio (ver tabla 4). 

Tabla 4 

Dimensiones e indicadores utilizados para el cálculo de la vulnerabilidad social de la 

población en localidades urbanas 
Dimensión Indicador 

Discapacidad Porcentaje de personas que realizan con mucha dificultad o 

no pueden hacer al menos una de las siguientes actividades: 

ver, aun usando lentes; oír aun usando aparato auditivo; 

caminar, subir o bajar; recordar o concentrarse; bañarse, 

vestirse o comer; hablar o comunicarse. 

Educación  Porcentaje de personas de 15 a 130 años de edad que no 

saben leer y escribir. 

Grado promedio de escolaridad. 

Económica 

 

 

 

 

 

  

Tasa de participación de la PEA. 

Porcentaje de personas de 12 años y más pensionadas o 

jubiladas, estudiantes, dedicadas a los quehaceres del hogar; 

que tienen alguna limitación física o mental permanente que 

les impide trabajar; o realizan otras actividades no 

económicas. 

Salud Médicos por cada 1000 habitantes. 

Porcentaje de total de personas que no están afiliadas a 

servicios médicos en ninguna institución pública o privada. 

Servicios básicos de vivienda 

  

  

  

  

Porcentaje de viviendas particulares deshabitadas. 

Porcentaje de viviendas particulares habitadas con un 

dormitorio. 

Porcentaje de viviendas particulares que no disponen de agua 

entubada en el ámbito de la vivienda. 

Porcentaje de viviendas particulares que no disponen de 

drenaje. 

Porcentaje de viviendas particulares que no disponen de 

automóvil o camioneta, ni de motocicleta o motoneta. 

Patrimonio 

  

Porcentaje de viviendas particulares sin radio ni televisor. 

Porcentaje de viviendas particulares sin computadora ni 

Internet. 

Fuente: Elaboración propia con base en CENAPRED, 2006. 
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Con la información recuperada se permitió generar una aproximación al índice 

resumen de vulnerabilidad de la población en localidades urbanas en el municipio de Othón 

P. Blanco, QRoo., basándose en sus condiciones sociodemográficas.  

De acuerdo con Campos (2011) la siguiente fórmula permite tratar cada dimensión 

de manera independiente para concretarse en un solo indicador al final: 

IV = Fp(Dd + Pd + De ∗  Pe +  Dec ∗  Pec +  Ds ∗  Ps +  Dsbv ∗  Psbv +  Dp ∗  Pp) 

Donde: 

IV= Índice de vulnerabilidad 

Fp= Función ponderada 

Dd= Dimensión de discapacidad 

Pd= Ponderación de discapacidad 

De= Dimensión educativa 

Pe= Ponderación educativa 

Dec= Dimensión económica 

Pec= Ponderación económica 

Ds= Dimensión de salud 

Ps= Ponderación de salud 

Dsbv= Dimensión de servicios básicos de vivienda 

Psbv= Ponderación de servicios básicos de vivienda 

Dp= Dimensión de patrimonio 

Pp= Ponderación de patrimonio 

En un primer momento se estandarizó y más adelante se discrepó la significancia 

estadística en su agrupamiento, para esto se factorizaron los indicadores mediante el software 

SPSS. Con base en los resultados de esta operación, el software SPSS desprende los 

resultados de la regresión lineal, que al final arroja un indicador para cada localidad de Othón 
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P. Blanco y por AGEB1 de Mahahual, luego se agrupan según el grado de vulnerabilidad, 

mediante la clasificación de Dalenious (1959, citado en Campos, 2011). 

Mediante el procesamiento del índice resumen para el caso de las localidades urbanas 

del municipio de Othón P. Blanco, los resultados se expresan 5 categorías: Muy Alta, Alta, 

Media, Baja y Muy Baja. Así también se procesó el índice de vulnerabilidad ante la presencia 

de la COVID-19, sin embargo, en este caso el resultado del índice resumen solo arrojo tres 

categorías: alta, media y baja. Por otra parte, a nivel AGEB en la localidad de Mahahual, 

teniendo como base los mismos indicadores a partir de la población total y mediante el 

procesamiento del índice resumen en el software SPSS, el resultado se encuentra 

categorizado en cuatro valores de vulnerabilidad: Muy Alta, Alta, Baja y Muy Baja2. 

Los valores obtenidos en la operación anterior representan el nivel de vulnerabilidad 

de la población, incluyendo las condiciones socioeconómicas de sus habitantes. Es 

importante mencionar que el grado de vulnerabilidad representado en la investigación es el 

índice más alto del cálculo para las localidades urbanas del municipio, esto para no 

subestimar ninguna vulnerabilidad. 

4.2. Método de Análisis de Redes Sociales 

Para llevar a cabo el análisis se contempló aplicar el método de Análisis de Redes 

Sociales (ARS), el cual se define como un conjunto bien delimitado de actores (individuos, 

grupos, organizaciones, comunidades, etc.) vinculados unos a otros a través de una 

interacción o un conjunto de relaciones sociales (Lozares, 1996; Wasserman y Faust, 2013). 

En este sentido, Wasserman y K. Faust (2013) circunscriben conceptos fundamentales para 

el análisis de redes, tales como: los actores sociales, los lazos relacionales, díada, triada, 

subgrupo y grupo. 

 
1AGEB: “área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas perfectamente delimitadas por calles, 

avenidas, andadores y cuyo uso del suelo es principalmente habitacional, industrial, de servicios, 

comercial, etcétera, y sólo son asignadas al interior de las zonas urbanas que son aquellas con 

población mayor o igual a 2,500 habitantes (Instituto Nacional de Geografía y Estadística [INEGI], 

2010). 
 
2La clasificación de las categorías de vulnerabilidad (muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo) se realizó a 

través del método de estratificación óptima propuesta por Dalenius (1959). 
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La metodología ARS permite que el análisis se centre en la forma y las propiedades 

de las relaciones robustas entre individuos, grupos, cosas, conceptos, etc., y cómo este 

conjunto de relaciones se relaciona con los grupos. Se puede revelar la existencia. integrados 

orgánicamente para metas específicas (Nuñez, 2008; Wasserman y Faust, 2013). En las 

ciencias sociales, el enfoque del ARS, se remonta al estudio de la estructura de pensamientos 

y percepciones y al intento por graficar dicho proceso, lo cual para la investigación se realizó 

a través del software Gephi, un programa que permite importar, exportar, manipular y 

analizar. Proporciona pautas para filtrar, graficar, reconocer comunidades, exportar gráficos 

y redes grandes (Bastian et al., 2009) y proponerlos como herramientas para lograr los 

objetivos establecidos. 

De acuerdo con José Molina (2001) se reconocen dos enfoques en el estudio de los 

datos relacionales: una basada en la búsqueda de cohesión (existencia de lazos) y otra basada 

en la búsqueda de posiciones (equivalencia de lazos). Además, dentro de las medidas de 

cohesión están las medidas de centralidad.  

Teniendo en cuenta lo anterior, para el caso planteado se describen cuatro de las 

métricas con el fin de explicar cuáles son los determinantes según ARS, del clima social 

(Herrero, 2000; Kuz et al., 2016): 

1. Centralidad. Esto le permite realizar un análisis de cobertura factible para mostrar los 

agentes sociales con mayor número de relaciones y, por lo tanto, más influencia en 

su red. 

2. Centralidad de intermediación. Esto puede verse como una habilidad en la que los 

agentes sociales invierten para mediar en la comunicación informal entre los agentes 

restantes. Las personas con una mejor mediación son mejores líderes porque 

controlan el flujo de comunicación. 

3. Grupos. También se conoce como comunidades. Es importante conocerse a uno 

mismo, conocer a los demás, conocer grupos específicos que viven en su propio 

momento y grupos en general que viven procesos similares (Lewin, 1973). 

4. Fuerza de los vínculos: Desde la perspectiva del ARS, vínculo o vínculo interpersonal 

se define como una conexión portadora de información entre personas o individuos. 
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Aunado a las métricas expuestas, es conveniente aplicar medidas individuales a la red 

social: el grado del nodo y la centralidad. 

El grado del nodo está determinado por la cantidad de conexiones que tiene un agente. 

Los destinatarios tienen grados de entrada y salida; “las de entrada se calculan a partir del 

número de interacciones o mensajes de entrada de un individuo, las de salida se refieren al 

número de relaciones que salen de un nodo” (Kuz et al., 2016, p. 103). 

 El método y las unidades de análisis se reflexionaron bajo la revisión documental y 

los conceptos teóricos, considerados importantes para recabar los datos requeridos que 

permitirán dar cumplimiento al segundo y tercer objetivo específico, ya que en ambos el 

interés se centra en reconocer el comportamiento emergente de los actores sociales en torno 

a las medidas de adaptación y cambios en el sistema turístico en Mahahual. 

Por otra parte, integrando las categorías de análisis propuestas por Becken y Hay 

(2007) y Legorreta (2015), en relación con los múltiples agentes sociales, el análisis se centra 

en el sector público, privado y grupos de interés, caracterizados de la siguiente forma (ver 

figura 7) para resolver los objetivos 2 y 3 de la investigación: 

• Sector público: hace referencia a los gobiernos donde, dependiendo la 

estructura en una determinada área geográfica cada uno de los niveles tendría 

diferentes responsabilidades en esferas especiales de actuación. Se opta por 

entrevistar a nivel municipal a la Dirección de Desarrollo Turístico; la 

Dirección de Medio Ambiente y Ecología; la Dirección General del Instituto 

de Economía Social; así como localmente al Capitán del Puerto de Mahahual. 

Debido a la información que podían aportar acerca de las gestiones sanitarias, 

programas de reanudación de actividades turísticas, y acciones de gobernanza 

dentro de la localidad de Mahahual. 

• Sector privado: asociado con las compañías pequeñas, medianas o grandes 

que representan a la industria turística como tal, y quienes llevan a cabo las 

reformas necesarias dentro del sistema turístico. Para el caso de Mahahual, se 

opta por entrevistar a los representantes de hoteleros y restauranteros, gerentes 

de hoteles con certificaciones sanitarias, a los responsables de los 
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establecimientos de alimentos y bebidas y de los comercios de conveniencia, 

así como a artesanos y lancheros, por lo que su experiencia resulta valiosa 

para conocer la auto-organización y adaptaciones implementadas. 

• Grupos de interés: integrado por la sociedad civil. Optando en la localidad de 

Mahahual por entrevistar a los representantes de la asociación náutica de 

Mahahual (ASNAMA), asociación de taxistas, asociación de artesanos, 

asociación de restauranteros y al líder de opinión de los masajistas. 

Figura 10 

Agentes sociales en el sistema turístico en Mahahual 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la clasificación de Becken y Hay, 2007. 

Como se hace mención en el cuadro de consistencia metodológica, durante el 

levantamiento de información se utilizó la entrevista en profundidad como técnica central 

Mahahual

Sector Público

-Dirección de Desarrollo 
Turístico

-Dirección de Medio 
Ambiente y Ecología

-Dirección General del 
Instituto de Economía 

Social

-Capitania del Puerto            

Sector Privado

-Gerentes y/o responsables 
de hoteles

-Gerentes y/o responsables 
de establecimientos de 

alimentos y bebidas

-Responsables de 
comercios de conveniencia

-Artesanos

-Lancheros

Grupos de Interés 

-Asociación náutica de 
Mahahual (ASNAMA)

-Asociación de taxistas

-Asociación de artesanos

-Asociación de 
restautanteros

-Asociación de masajistas
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para obtener respuestas verbales a situaciones concretas dialogadas entre el entrevistador y 

el encuestado (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008; Monje, 2011). En este tipo de 

entrevista, los interlocutores son informantes en el sentido estricto del término, actúan como 

observadores para el investigador, son los ojos y oídos de la escena, y su función es aclarar 

su punto de vista, pero también explicar lo que pasó y cómo lo perciben (Creswell, 2016; 

Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Strauss, 1987; Taylor y Bogdan, 2008). 

El trabajo de campo se llevó a cabo en dos etapas. La primera: a través de plataformas 

digitales, se realizaron video reuniones entre los días 25 de agosto y 10 de septiembre del 

2021 con representantes del sector público tal como se observa en la tabla 5. Es importante 

señalar que a todos los entrevistados se les preguntó sobre su disponibilidad para contestar 

algunas preguntas (anexo I), así como la posibilidad de ser grabados (en audio y video o solo 

audio). En todo momento se aclaró que la información sería tratada con rigurosa 

confidencialidad y para fines académicos como parte del proyecto de investigación. 

Tabla 5 

Lista de entrevistados del Sector Público 
No. 

entrevista 
Rol Perfil Fecha Clave 

1 

Directora de 

Desarrollo Turístico 

de Othón P. Blanco 

Mujer, 3 años laborando 

en dirección, lugar de 

procedencia Chetumal. 

25/08/2021 E1 

2 

Encargado de 

Capitanía del Puerto 

en Mahahual. 

Hombre, lugar de 

procedencia Chetumal. 

31/08/2021 E2 

3 

Directora de Medio 

Ambiente y Ecología 

de Othón P. Blanco, 

Mujer, 3 años laborando 

en dirección, lugar de 

procedencia Chetumal. 

09/09/2021 E3 

4 

Director General del 

Instituto Municipal de 

Economía Social de 

Othón P. Blanco, 

Hombre, 3 años laborando 

en dirección, lugar de 

procedencia Chetumal. 

10/09/2021 E4 

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo. 

 La segunda etapa se efectuó del 5 de octubre al 2 de noviembre del año 2021 durante 

la visita a la localidad de Mahahual, QRoo. Se realizó trabajo visual mediante la observación 

en campo, así como la aplicación del método de paracaidismo para poder recabar información 

a través de entrevistas a integrantes del sector privado (tabla 6). De igual manera se les 

preguntó a todos los entrevistados sobre su disponibilidad para contestar algunas preguntas 

(ver anexo II) haciendo referencia de que el tiempo de aplicación de la entrevista era corto y 
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los fines académicos, lo cual facilitó la comunicación y emano confianza por parte de las 

personas. 

 Es importante señalar que las entrevistas realizadas entre los días 5 y 2 de noviembre 

se establecieron conforme al calendario de cruceros que arribaron a la localidad, la razón es 

porque cuando llegaba un barco al puerto de Mahahual incrementaba el flujo de turistas y sin 

importar el rol de los entrevistados se encontraban ocupados o se limitaban a dar respuestas. 

Tabla 6 

Lista de entrevistados del Sector Privado 
No. 

entrevista 
Rol Perfil Fecha Clave 

1 
Gerente de 

condominio 

Mujer, 2 años en el 

empleo, lugar de 

procedencia Hidalgo. 

05/10/2021 E5 

2 
Encargado de 

restaurante 

Hombre, 5 años en el 

empleo, lugar de 

procedencia Chetumal. 

06/10/2021 E6 

3 
Encargada de 

recepción 

Mujer, 1 año en el empleo, 

lugar de procedencia Playa 

del Carmen. 

06/10/2021 E7 

4 
Encargado de 

restaurante 

Hombre, 6 meses en el 

empleo, lugar de 

procedencia Chetumal. 

07/10/2021 E8 

5 
Capitán de 

embarcación 

Hombre, 7 años como 

capitán, lugar de 

procedencia Mahahual. 

08/10/2021 E9 

6 Artesano 

Hombre, 20 años como 

artesano, lugar de 

procedencia Chetumal. 

09/10/2021 E10 

7 
Encargado de tienda 

de conveniencia 

Hombre, 2.5 años como 

encargado, lugar de 

procedencia Mahahual. 

10/10/2021 E11 

8 
Encargada de 

recepción 

Mujer, 6 meses en el 

empleo, lugar de 

procedencia Chetumal. 

11/10/2021 E12 

9 
Encargada de 

recepción 

Mujer, 8 meses en el 

empleo, lugar de 

procedencia Playa del 

Carmen. 

11/10/2021 E13 

10 
Encargado de 

restaurante 

Hombre, 3 meses en el 

empleo, lugar de 

procedencia Mahahual. 

15/10/2021 E14 

11 
Capitán de 

embarcación 

Hombre, 10 años como 

capitán, lugar de 

procedencia Mahahual. 

18/10/2021 E15 
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No. 

entrevista 
Rol Perfil Fecha Clave 

12 Dueña de condominio 

Mujer, dueña de 

condominio desde hace 5 

años, lugar de procedencia 

Francia. 

18/10/2021 E16 

13 
Encargada de tienda 

de conveniencia 

Mujer, 8 años como 

encargada, lugar de 

procedencia Mahahual. 

19/10/2021 E17 

14 Dueña de restaurante 

Mujer, dueña de 

restaurante desde hace 10 

años, lugar de procedencia 

Chetumal. 

21/10/2021 E18 

15 
Encargada de 

recepción 

Mujer, 3 meses en el 

empleo, lugar de 

procedencia Cancún. 

22/10/2021 E19 

16 
Capitán de 

embarcación 

Hombre, 8 años como 

capitán, lugar de 

procedencia Mahahual. 

23/10/2021 E20 

17 Subgerente de hotel 

Hombre, 9 meses en el 

empleo, lugar de 

procedencia Cancún. 

24/10/2021 E21 

18 Mesero en restaurante 

Hombre, 10 meses como 

trabajador en restaurante, 

lugar de procedencia 

Ranchería los Divorciados. 

24/10/2021 E22 

19 Camarista 

Mujer, 2 años en el 

empleo, lugar de 

procedencia Cancún. 

24/10/2021 E23 

20 Artesano 

Hombre, 12 años como 

artesano, lugar de 

procedencia Playa del 

Carmen. 

25/10/2021 E24 

21 
Encargado de 

restaurante 

Hombre, 1.5 años en el 

empleo, lugar de 

procedencia Mahahual. 

25/10/2021 E25 

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo. 

Tabla 7 

Lista de entrevistados de líderes de Grupos de Interés 
No. 

entrevista 
Rol Perfil Fecha Clave 

1 
Líder de asociación 

de restauranteros 

Hombre, dueño de 

restaurante, vive en la 

localidad desde hace 17 

años, lugar de procedencia 

Chetumal. 

06/10/2021 E26 

2 

Líder de asociación 

náutica de Mahahual 

(ASNAMA) 

Hombre, dueño de 

embarcaciones y 

restaurante, vive en la 

08/10/2021 E27 
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No. 

entrevista 
Rol Perfil Fecha Clave 

localidad desde hace 20 

años, lugar de procedencia 

Cancún. 

3 

Secretario general del 

sindicato de taxistas 

de Mahahual 

Hombre, 23 años 

laborando como taxista, 

lugar de procedencia 

Chetumal. 

14/10/2021 E28 

4 
Líder de asociación 

de masajistas 

Mujer, vive en la localidad 

desde hace 22 años, lugar 

de procedencia Cancún. 

15/10/2021 E29 

5 
Líder de asociación 

de artesanos 

Hombre, vive en la 

localidad desde hace 15 

años, lugar de procedencia 

CDMX. 

23/10/2021 E30 

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo. 

 En este contexto, por medio de las entrevistas a los miembros de los sectores público 

y privado se pudo generar el muestreo de bola de nieve para obtener los contactos de los 

agentes sociales incluidos en los Grupos de Interés involucrados en la investigación. Se 

concretaron reuniones mediante mensajes de texto y llamadas telefónicas entre los días 6 y 

23 de octubre del 2020, tal como se muestra en la tabla 7. 

 Durante el trabajo de campo en la localidad a todos los entrevistados se les preguntó 

sobre la posibilidad de ser grabados en audio para más tarde en gabinete poder realizar un 

análisis de sus respuestas. Así que, como se comenta en párrafos antecesores se aclaró que la 

información sería tratada con rigurosa confidencialidad. 

4.3. Método de análisis de contenido 

A partir de las entrevistas que se aplicaron se construyeron las narrativas que permiten 

conocer el tejido de las relaciones entre los agentes sociales involucrados en el sistema 

turístico y así poder usarlas para obtener la información correspondiente a la adaptación en 

el sistema turístico en Mahahual. 

Se hizo un análisis de contenido. Se considera un método o técnica para interpretar 

texto escrito, grabado, fotografiado o de cualquier otro modo donde pueda existir un conjunto 

de datos. Lo que estos materiales tienen en común es su capacidad de contener contenidos 



 
 

  58 

 

que pueden ser leídos e interpretados, abriendo la puerta al conocimiento sobre diversos 

aspectos y fenómenos de la vida social (Abela, 2002). 

El análisis de contenido representa una herramienta para descubrir la estructura 

interna de la información a partir de la lectura (texto o imagen) en respuesta a la curiosidad 

natural del ser humano, como herramienta de recopilación de información, lo que es la lectura 

normal a diferencia, debe realizarse de acuerdo con el método científico, debe ser sistemática, 

objetiva, reproducible y válida (Abela , 2002; Chaves, 2002; Noguero, 2002).  

Previo al análisis, se realizó una búsqueda exhaustiva de las referencias de las 

medidas de adaptación mencionadas por varios autores en la literatura científica (Basurto et 

al., 2020; Becken, 2004; Becken y Hay, 2007; Bohórquez, 2013; Ellis, 2011; Gutiérrez, 2019; 

Huitraleo et al., 2019; Olcina, 2020; Ortega et al., 2020; Scott et al., 2009; Scott, 2011; Sosa, 

2011). Posterior a esto tomando en cuenta los fines y alcances de la investigación se 

clasificaron los tipos de adaptación: 

• C= Comportamiento: percepción del cambio en el comportamiento de los agentes 

sociales. 

• TR= Territorio: percepción del cambio en el destino turístico. 

• GS= Gestiones sanitarias: cambios y decisiones para la mejora en la entrega de 

servicios de calidad a los turistas. 

• P= Política: cambios en los planes o las estrategias. 

• GE= Gestión empresarial: cambios realizados por el sector privado y grupos de 

interés en el destino turístico. 

 De esta manera se tomaron las medidas aplicables en el sistema turístico en Mahahual, 

Quintana Roo.
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La información obtenida a través de revisión documental, procesamiento de datos 

numéricos y las entrevistas hechas a los múltiples agentes sociales identificados en el sistema 

turístico en Mahahual, permitió rescatar componentes con los que se han construido mapas, 

gráficos y narrativas correspondientes a la vulnerabilidad, auto-organización y adaptación en 

el sistema, las cuales se presentan a continuación. 

El apartado 5.1. y 5.2. se encuentran estructurados bajo la modalidad de artículo 

científico de resultados, los cuales dan cuenta a respuestas de los objetivos 1 y 2 de la 

investigación, por otra parte, en el apartado 5.3. se encuentran las medidas de adaptabilidad 

dentro del sistema turístico en el destino a partir de la perturbación del COVID-19. 

Artículo enviado a la Revista Región y Sociedad 

El artículo tiene como finalidad analizar la vulnerabilidad socioterritorial a nivel 

localidad urbana del municipio Othón P. Blanco, así como a nivel AGEB, del caso particular 

de Mahahual, se muestran las características sociodemográficas que conducen a una mayor 

incapacidad para enfrentar la crisis sanitaria de la COVID-19. 

A continuación, se presenta el artículo de resultados que lleva por nombre: Turismo 

y vulnerabilidad socioterritorial al sur de Quintana Roo. Estudio de caso ante COVID-19. 

Adjuntando la evidencia se da cuenta que se encuentra en revisión como se muestra en la 

imagen, además se integran los índices en los que se localiza la revista. 
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Resumen 

Este articulo tiene como finalidad analizar la vulnerabilidad socioterritorial en la 

localidad de Mahahual, Quintana Roo, para mostrar sus características que la conducen a una 

mayor incapacidad para la resiliencia postpandemia del COVID-19. La investigación es de 

tipo cuantitativa, se aplicó el método de estratificación óptima con datos a nivel localidad 

urbana del municipio Othón P. Blanco, así como a nivel AGEB de Mahahual, Quintana Roo. 

Los resultados se representan en categorías que van desde una vulnerabilidad muy alta a muy 

baja, observando que, a nivel localidad urbana no se expresan los mismos escenarios que a 

nivel AGEB, por las condiciones del modelo territorial, estructura social y escala de análisis. 

La principal contribución del diseño y cálculo de la fórmula utilizada en la investigación es 

que permite hacer una compensación al momento de estandarizar los datos, logrando un valor 

equilibrado entre el número de indicadores establecidos para cada dimensión social. 

Palabras clave: COVID-19, localidades urbanas de Othón P. Blanco, Mahahual, pandemia, 

vulnerabilidad social. 

Abstract 

This article aims to analyze the socio-territorial vulnerability in the town of 

Mahahual, Quintana Roo, to show its characteristics that lead to a greater inability for post-

pandemic resilience of COVID-19. The research is quantitative, the optimal stratification 
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method was applied with data at the urban locality level of the Othón P. Blanco municipality, 

as well as at the AGEB level of Mahahual, Quintana Roo. The results are represented in 

categories ranging from a very high to very low vulnerability, observing that, at the urban 

locality level, the same scenarios are not expressed as at the AGEB level, due to the 

conditions of the territorial model, social structure and scale of analysis. The main 

contribution of the design and calculation of the formula used in the research is that it allows 

to make a compensation when standardizing the data, achieving a balanced value between 

the number of indicators established for each social dimension. 

Keywords: COVID-19, urban localities of Othón P. Blanco, Mahahual, pandemic, social 

vulnerability.
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Artículo enviado a la Revista TRACE 

El propósito de este apartado es mostrar el análisis que se realizo acerca de la 

autoorganización social y territorial en la localidad de Mahahual a partir de la presencia del 

COVID-19. Al hacerlo, se tuvo en cuenta que los diversos elementos y actores sociales que 

componen el sistema turístico están interconectados para lograr la reestructuración del 

destino. 

Se encuentra elaborado bajo la modalidad de artículo científico, llevando por título: 

Auto-organización socioterritorial y COVID-19. Estudio de caso Mahahual, México. Fue 

enviado a la revista TRACE (Travaux et Recherches dans les Amériques du Centre) Procesos 

Mexicanos y Centroamericanos. 

El estatus del envío se encuentra en asignación en espera tal como se da cuenta en la 

evidencia adjunta, además se agregan los índices en los que se encuentra la revista. 
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Resúmenes 

1.- El presente artículo se centra en el concepto de auto-organización, campo que 

cuenta con pocos antecedentes de investigación en los destinos turísticos de playa en 

Latinoamérica. El análisis se basa desde el enfoque de la “teoría de la complejidad”. El 

objetivo principal es relacionar el binomio, contribuyendo a nuevos conocimientos sobre la 

base de una visión del turismo y la incertidumbre del COVID-19. Aplicando 30 entrevistas 

semiestructuradas se planteó hacer una indagación de la perspectiva y condición de los 

múltiples agentes retomados en la investigación, para especificar sus propiedades y 

características de respuesta, también con la ayuda del software libre Ghepi se permitió tomar 

medidas interactivas de la red social, utilizando las métricas existentes en su análisis, 

haciendo posible evaluar la interacción entre los agentes involucrados. Concluyendo que fue 

el trabajo en equipo y los lazos de comunicación los que contribuyeron a la pronta 

reactivación y recuperación del destino. 

2.- La organización de los agentes sociales en el sistema turístico en Mahahual y las 

enseñanzas de la pandemia del COVID-19 se expresan en el proceso de reacción del destino 

turístico. La concientización de la población local, el dialogo entre sectores y grupos de 
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interés, las gestiones sanitarias y políticas, da cuenta que las relaciones sociales armónicas 

son una ventaja clara para la recuperación de los destinos turísticos. El objetivo del presente 

artículo es analizar la auto-organización y la relación de la red social en el sistema turístico 

desde la perspectiva y condición de los agentes sociales involucrados. Entre agosto y 

noviembre del 2021, se levantaron 30 entrevistas semiestructuradas, asimismo se procesó 

información a través del software Ghepi con el fin de identificar el contexto social que 

contribuyó a la reactivación del turismo en la localidad. 

3.- El presente artículo se centra en el concepto de auto-organización, campo que 

cuenta con pocos antecedentes de investigación en los destinos turísticos de playa en 

Latinoamérica. El análisis se basa desde el enfoque de la “teoría de la complejidad”. El 

objetivo principal es relacionar el binomio, contribuyendo a nuevos conocimientos sobre la 

base de una visión del turismo y la incertidumbre del COVID-19. Aplicando 30 entrevistas 

semiestructuradas se planteó hacer una indagación de la perspectiva y condición de los 

múltiples agentes retomados en la investigación, para especificar sus propiedades y 

características de respuesta, también con la ayuda del software libre Ghepi se permitió tomar 

medidas interactivas de la red social, utilizando las métricas existentes en su análisis, 

haciendo posible evaluar la interacción entre los agentes involucrados. Concluyendo que fue 

el trabajo en equipo y los lazos de comunicación los que contribuyeron a la pronta 

reactivación y recuperación del destino. 

Palabras clave: Auto-organización socioterritorial; COVID-19; reactivación turística; redes 

sociales; sistema turístico.
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Análisis de Adaptabilidad Socioterritorial en el Sistema Turístico de Mahahual 

El contenido del presente apartado da cuenta del análisis de las entrevistas que se 

aplicaron construyendo las narrativas permitiendo conocer el tejido de las relaciones entre 

los agentes sociales involucrados en el sistema turístico. 

Las medidas de adaptabilidad en Mahahual ante la pandemia de COVID-19 se 

lograron identificar mediante las entrevistas, el análisis de la auto-organización y observación 

subjetiva del investigador a través de visitas en la localidad, con el objetivo de conocer las 

características generales ante dicha situación, así como las acciones implementadas en torno 

a la reapertura de la actividad turística, las cuales se dividen en nuevas y mejoras a las 

medidas ya existentes ante de la contingencia sanitaria, tal como se muestra en las siguientes 

tablas 12 y 13. 

Tabla 12 

Nuevas medidas de adaptabilidad en el sistema turístico en Mahahual, Quintana Roo 
Medidas de 

adaptabilidad 

Medidas implementadas 
Clasificación 

Marketing digital. • Uso de la tecnología (celulares – 

computadoras – internet). 

• Implementación del cobro con tarjetas. 

• Oferta de tours. 

• Oferta de alojamiento. 

• Oferta se servicios de alimentos y bebidas. 

GE. 

Desarrollo de páginas 

web y manejo de redes 

sociales. 

• Creación de la aplicación digital turística y 

la página oficial de turismo a nivel 

municipal. 

• Plan de orientación para reactivación 

económica y turística del municipio de 

Othón P. Blanco. 

• Implementación del decálogo del buen 

empresario; del buen turista y; del turista 

responsable. 

P, GE. 

Cuidado de la 

naturaleza. 
• Implementación de campañas de limpieza 

en la localidad. 
C, TR, P. 

Involucramiento del 

sector privado en el 

público. 

• Participación de la comunidad en los 

planes de desarrollo general. 

• Construcción de un kiosco central. 

TR, P, GE. 

Focalización a los 

grupos que son 

importantes en el 

destino turístico. 

• Incremento del turismo nacional y local. 

C, TR, GE. 
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Protección en la salud. • Creación y acreditación de planes, talleres 

y certificaciones de protección en torno a 

la protección de seguridad sanitaria en 

personal e instalaciones turísticas. 

• Retiro del filtro sanitario en la localidad. 

• Uso del cubrebocas voluntario en espacios 

abiertos o al aire libre. 

TR, GS, GE. 

 

Tabla 13 

Mejoras en las medidas de adaptabilidad en el sistema turístico en Mahahual, Quintana Roo 
Medidas de 

adaptabilidad 

Medidas implementadas 
Clasificación 

Uso de inventarios. • Reducción de capacidad y servicios. 

• Reacondicionamiento de infraestructura en 

establecimientos. 

• Acondicionamiento de sus sistemas de 

almacén. 

• Delimitación de tarifas en el transporte público 

(taxis locales). 

• Delimitación de horarios en el transporte 

público (foráneo). 

GE. 

Cuidado de la 

naturaleza. 
• Acondicionamiento de barreras artesanales 

anti - sargazo. 

• Aumento de bancos de arena. 

• Implementación de nuevas herramientas e 

insumos para contribuir con el retiro del 

sargazo. 

• Concientización de la población local. 

• Mayor uso de bicicleta. 

C, TR, P. 

Involucramiento del 

sector privado en el 

público. 

• Rehabilitación de la carretera Cafetal – 

Mahahual. TR, P, GE. 

Diversificación de 

producto turístico. 
• Apertura de establecimientos de venta de 

artesanías. 

• Apertura de establecimientos de alimentos y 

bebidas. 

• Oferta de actividades como spa, masajes, 

actividades acuáticas incluyendo, kayak y 

pesca. 

• Ampliación de unidades de taxis. 

• Mayor ocupación de zonas de camping. 

TR, GE. 

Manejo de residuos 

sólidos. 
• Acciones comunitarias y educativas para 

reducir el consumo de plástico. 

• Separación y clasificación de residuos sólidos. 
C, TR, GE. 

Empleo local. • Fomento de empleo a población local. 

• Creación de empleos temporales (sargaceros). 
TR, GE. 
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• Aumento de contrataciones de personal (de 2 

a 3 más). 

C= Comportamiento: percepción del cambio en el comportamiento de los 

 agentes sociales. 

TR= Territorio: percepción del cambio en el destino turístico. 

GS= Gestiones sanitarias: cambios y decisiones para la mejora en la entrega de 

 servicios de calidad a los turistas. 

P= Política: cambios en los planes o las estrategias. 

GE= Gestión empresarial: cambios realizados por el sector privado y grupos  de 

interés en el destino turístico. 

Fuente: Elaboración propia con base en clasificación de Scott et al., 2009 y trabajo de campo. 

Una de las nuevas medidas de adaptación detectada en la clasificación de gestión 

empresarial es el marketing, siendo una herramienta clave para los náuticos, restauranteros y 

masajistas, los cuales lograron implementar campañas de sus servicios y productos tanto en 

la localidad como en internet con el uso de la tecnología, ofertando a los turistas sus productos 

tratando de tener una competencia sana y respetuosa al momento de señalar costos y 

promociones para no devaluar el trabajo de nadie, aplicando las nuevas políticas de salud en 

torno a la pandemia del COVID-19. La estrategia ha tenido éxito ya que, de acuerdo con los 

entrevistados, la tasa de turistas y visitantes, de octubre de 2021 a abril de 2022 en la localidad 

está acercándose a igualar la demanda existente en 2019. 

En paralelo con las medidas de gestión empresarial, se encuentra la clasificación de 

política, donde se destaca el desarrollo de páginas web y manejo de redes sociales, creando 

una aplicación digital turística y la página oficial de turismo a nivel municipal 

(www.visitchetumal.com.mx), en donde se encuentra la guía turística de Mahahual y los 

videos de reactivación del destino, mismos que se generaron en la localidad estudiada y con 

los cuales se muestra al turista todas las acciones que el empresario toma en consideración 

por el tema de la COVID-19. En la página se incluyen materiales como: Orientación en 

seguridad sanitaria para el entorno laboral en el Municipio de Othón P. Blanco; Plan de 

orientación para reactivación económica y turística del municipio de Othón P. Blanco; 

Decálogo del buen empresario; Decálogo del buen turista y; Decálogo del turista responsable. 



 
 

  68 

 

Por otra parte, algo importante de resaltar es la participación y comunicación entre el 

sector público, privado y los grupos de interés involucrados en la investigación, 

implementando constates campañas de limpieza en la localidad. Además, se llevó a cabo la 

invitación a la ciudadanía en general a participar en la integración del comité de contraloría 

social, en el cual se atienden temas relacionados con obras públicas. Asimismo, se ha dado 

la participación de la comunidad en los planes de desarrollo general, lo cual conlleva a cuidar 

los intereses del destino turístico y el bienestar de la población. 

Dentro de la clasificación de percepción del cambio como destino turístico en 

Mahahual los agentes sociales entrevistados del sector privado y grupos de interés 

mencionaron que antes y después de la paralización turística por la pandemia, la principal 

derrama económica que sostiene la localidad es del turismo nacional, ya que, su estancia en 

la localidad llega a ser de 3 a 15 días promedio, con base a esto hacen referencia a que es un 

turismo que pernocta, hace uso de las tiendas de conveniencia, consume en los 

establecimientos de alimentos y bebidas de todos tamaños y consume cualquier producto 

turístico ofertado. Al mismo tiempo se aludió que los turistas nacionales de alto poder 

adquisitivo que visitan el sitio son de Nuevo León, Jalisco y CDMX. En este contexto se 

manifiesta que la dependencia económica y turística en Mahahual no es el turismo de 

cruceros, haciendo referencia a lo que señala González (2019), que, en el caso de Mahahual 

el gasto promedio de los visitantes de crucero es generalmente bajo. 

Finalmente, dentro de las nuevas medidas de adaptación en la localidad de Mahahual, 

se encuentra la clasificación de las gestiones sanitarias, involucrando la percepción del 

cambio en el territorio y las gestiones empresariales. Abarcando la Certificación en 

Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas, el Sello de Seguridad Global 

(Global Safety Stamp de WTTC), convirtiendo a la localidad en uno de los principales 

destinos turísticos de Quintana Roo, con estándares que garantizan la higiene y las medidas 

para proteger la salud de los viajeros, respetando lo que demanda la Secretaría de Salud, 

siendo el uso del cubrebocas voluntario en espacios abiertos o al aire libre a partir del 22 de 

marzo de 2022. A estas medidas se incluye el retiro del filtro sanitario que durante casi dos 

años se encontró al inicio de la mancha urbana de la localidad. 
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En contraste con lo ya referido, durante el análisis de la investigación, se detectaron 

mejoras en las medidas de adaptabilidad existentes en el sistema turístico en Mahahual. 

En la clasificación de la tabla 8 como se puede observar, igual sobresalen las gestiones 

empresariales, como: el mejor uso de los inventarios, donde los empresarios aprendieron a 

reducir la capacidad y servicios, guiándose semanal o mensualmente de acuerdo con el 

semáforo epidemiológico y la capacidad de aforo permitida en los establecimientos, así como 

optimizando sus sistemas de almacén. También se dio la delimitación de tarifas y horarios en 

el transporte público, tanto para usuarios locales, turistas y visitantes de cruceros. 

Algunas mejoras en el cuidado de la naturaleza, a partir la clasificación del 

comportamiento, la percepción de la población y participación del sector público, se logró 

implementar protección de la playa mediante barreras artesanales para evitar el paso del 

sargazo a la franja principal, aunque esta es una problemática difícil de mitigar, los agentes 

involucrados en la investigación se encuentran dispuestos a reforzar las estrategias 

implementadas, para minimizar los impactos del alga parda. Al mismo tiempo, se observaron 

acciones por parte de la población y prestadores de servicios como el fomento a utilizar 

menos el automóvil y, hacer más uso de la bicicleta o modernizar el transporte público. 

Dentro de esta misma clasificación, también se dio un mayor y mejor involucramiento 

del sector privado en el público, puntualmente con la rehabilitación de la carretera El cafetal 

– Mahahual, la cual genero empleo para la comunidad. 

Aludiendo a la clasificación de territorio y gestión empresarial, los prestadores de 

servicios a partir de la pandemia del COVID-19 desarrollaron habilidades y estrategias 

tomando decisiones respecto al producto turístico que se oferta en la localidad, optando 

hacerlo a través de plataformas y redes digitales, impulsando la diversificación de actividades 

tales como los spa, masajes, actividades acuáticas incluyendo snorkel, kayak, pesca y buceo 

con visitas guiadas a banco chinchorro, además recientemente con la creación de un club 

nocturno se pretende impulsar ocio nocturno. 

Por otra parte, al observar los agentes sociales que derivado de la perturbación de la 

COVID-19 se dio un cambio positivo en el medio natural, surgió por parte de la población 
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local una mayor concientización en el uso de los residuos sólidos. Comenzando desde la 

separación y clasificando de cartón, vidrio, papel, plástico, así como reutilizando las mismas 

botellas de plástico, utilizando las latas como macetas para plantas, regalando la ropa que ya 

no quieren o reutilizándola como trapo de cocina entre otras cosas. En la localidad existe una 

organización civil llamada “Menos Plástico es Fantástico”, la cual mediante acciones 

comunitarias y educativas busca reducir el consumo de plástico en la comunidad con el fin 

de proteger el medio ambiente. 

Por último, en lo referido en la tabla 12, dentro de las mejoras en las medidas de 

adaptación se destaca el fomento al empleo local para reactivar el destino turístico, donde los 

dueños de negocios y establecimientos apuestan por personal que conozcan, vivan y hayan 

nacido en Mahahual. Al mismo tiempo, las redes sociales han tenido un papel importante ya 

que existe un grupo en una red social en la cual se ofertan los empleos. Manifestando los 

agentes sociales entrevistados, que las personas se siente con la confianza de solicitar trabajo 

mediante la misma plataforma. 

Las medidas antes mencionadas han permitido al sistema complejo adaptarse, 

especialmente en Mahahual, ya que la mayoría de las empresas presentes son pequeñas y 

medianas, las cuales han podido hacer resarcimientos en sus negocios, desarrollado 

campañas de oferta y asistir a cursos de salud, lo cual a partir de la presencia del COVID-19 

parecía complicado y difícil de asumir. Asimismo, la industria turística en la localidad tiene 

la posibilidad y amplia variedad de estrategias de adaptación para desarrollar y ampliar su 

mercado. 
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DISCUSIÓN 

Mahahual es un caso por demás sui generis (H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 

2021); ya que además de la perturbación generada por la pandemia del COVID-19, otro 

problema por el que ha atravesado es que había sido diseñado, y en parte ejecutado, 

excluyendo a la población asentada, así como a quienes tienen intereses en el lugar, lo que 

ha propiciado migración al no haber certidumbre para concretar proyectos, impactando en el 

proceso de aprovechamiento y desarrollo del centro poblacional. 

La enfermedad del COVID-19 provocó un aumento en la vulnerabilidad de los 

habitantes de la localidad, misma que se dio en toda la región costera del estado de Quintana 

Roo, manifestando un indicativo de la dependencia económica hacia el turismo, a partir de 

lo sucedido, Félix et al., (2017) y Félix y García (2020), refieren la necesidad y urgencia de 

adoptar estrategias de mitigación de daños y planes de recuperación a través de alianzas 

público-privadas. 

El estudio vincula uno de los factores más preocupantes al problema del desempleo 

en la industria turística, pues tras meses sin alojamiento para turistas y sin clientes en los 

servicios, solo las grandes cadenas multinacionales y los nuevos tour operadores pueden 

sobrevivir o recuperarse a corto plazo. Por lo tanto, minimizar la vulnerabilidad asegura la 

productividad futura y minimiza la perturbación derivada de la pandemia (Barahona y 

Doryan, 1999; López-Fletes, 2013). 

En este marco de referencia se creyó pertinente incluir el análisis de vulnerabilidad 

sociodemográfica en este estudio. Y con la información recuperada se permitió generar una 

aproximación al índice resumen de vulnerabilidad de la población (Campos, 2011), 

recuperando dimensiones e indicadores que sugiere la Guía para la Elaboración de Atlas 

Estatales y municipales de Peligros y Riesgos 2006, así como información de INEGI y del 

Geoportal Público COVID-19 de Quintana Roo. Señalando que el grado de vulnerabilidad 

representado en las figuras (figura 14, 15, 16) es el índice más alto del cálculo realizado, esto 

para no subestimar ninguna vulnerabilidad. 

Como se observa en la tabla 10 y figura 16 la condición obtenida de vulnerabilidad 

social seccionado por AGEB en la localidad de Mahahual, la 0034 y 002A fue: baja y muy 
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baja respectivamente el orden, esto se apoya con el estudio de Sosa (2011), debido al auge 

económico del sector turismo, que es su principal actividad. Además, es preciso mencionar 

que su infraestructura turística se concentra mayormente en la franja costera (Castillo et al., 

2015). 

Tal como hace referencia en el trabajo doctoral González, la vulnerabilidad en 

Mahahual resulta preocupante en el contexto del mundo actual (2019, p. 47), entendido a 

partir de los cambios medioambientales generados por la actividad humana que, están 

modificando los procesos bio geofísicos esenciales determinantes en el funcionamiento 

global del planeta. De tal suerte que las soluciones a las problemáticas existentes deben 

buscarse a través de distintas escalas (local, municipal, regional, nacional e internacional). 

Pese a la perturbación negativa generada por el COVID-19 en el sistema turístico en 

Mahahual, también se presenta una oportunidad para replantear el desarrollo de la actividad 

en destinos emergentes como éste. Con el paso del tiempo el turismo ha desarrollado una 

gran capacidad de resiliencia y de recuperación, tal como lo plantea Landriscini et al. (2018, 

p. 14), “las estrategias de diversificación, articulación y cooperación no sólo evitan el 

aislamiento ante situaciones críticas, sino que también posibilitan el diseño y desarrollo de 

estrategias con mayor probabilidad de efectividad y de adaptación”. 

 En este sentido y tras el efecto que provocó la pandemia a partir del 2020, es 

pertinente enfatizar en la capacidad y repuesta de un destino turístico ante impactos 

negativos, además resaltando hasta qué punto pueden aprender de las perturbaciones 

anteriores u otras experiencias para auto-organizarse (Hall y Prayag, 2020), haciendo 

referencia al grado en que los componentes de un sistema pueden separarse y recombinarse 

a partir de retroalimentaciones negativas y positivas (Levin et al., 2013), coadyuvando a 

lograr y mantener su resiliencia como la localidad de Mahahual. 

 El estudio de la resiliencia dentro de la literatura turística también ha considerado 

cómo el sistema turístico responde a los impactos a largo plazo del cambio climático (Becken 

2004; Becken y Hay, 2007; Legarreta, 2015; Olcina et al., 2016) y cómo las comunidades, 

responden a los cambios inducidos por el turismo (Palomino y López, 2019; Rodríguez y 

Álvarez, 2013). En este ejercicio de investigación, la resiliencia se ha definido como la 

existencia, la auto-organización y el comportamiento emergente de los agentes sociales y la 
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participación de los recursos externos e internos con los que contaba el sistema turístico en 

Mahahual para prosperar en un entorno caracterizado por el cambio, la incertidumbre y la 

imprevisibilidad. 

En otras palabras, las medidas adaptativas ayudan a la existencia del sistema complejo 

en un dominio de estabilidad, reduciendo la vulnerabilidad ante la presencia del COVID-19, 

las cuales a partir del análisis son específicas tal como se da cuenta en las tablas 11 y 12. 

Además, como se puede observar son cuantiosas las medidas de adaptación definidas para la 

investigación, por lo que como menciona Mertz et al. (2009), las medidas deben formar parte 

integral de un proceso de desarrollo que asegure la integración de la adaptación. 

De acuerdo con Bec et al. (2016), el sistema turístico requiere de un análisis integral 

y completo. Por lo que inicialmente es necesario reconocer a los partícipes del sistema, a 

partir de aquí es como las medidas de adaptación surgen para ser implementadas en una 

realidad específica de una zona y es necesario categorizarlas por la gran cantidad que pueden 

surgir, por lo que se siguieron las categorías de Becken, 2004, Becken y Hay, 2007, y Scott 

et al., 2009 por ser desarrolladas en el sector turismo. 

De una manera general se puede considerar que el sistema turístico de Mahahual tiene 

una alta capacidad de adaptabilidad dentro de los agentes sociales involucrados en la 

investigación. Asimismo, se menciona en el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población de Mahahual 2021 – 2050 que la resiliencia es vista como el vínculo entre el 

desarrollo y la acción comunitaria al buscar mejorar continuamente la calidad de vida de las 

personas, por lo que promover la resiliencia local significa reducir sus riesgos y así aumentar 

sus capacidades de respuesta (H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 2021). 
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CONCLUSIONES 

La investigación realizada en el Sistema Turístico en Mahahual, Quintana Roo, 

México, asume lo valioso que es estudiar la percepción de los agentes sociales con relación 

a cierto fenómeno en concreto; puesto que con ello se explican las respuestas y tipo de 

retroalimentaciones a partir de los recursos con los que cuentan, asimismo, se prevén 

conductas para fundamentar mejores estrategias, planes y acciones de desarrollo para asumir 

su realidad y lograr o mantener su resiliencia. 

El estado de conocimiento brindó una perspectiva general de la indagación turística 

en torno a la relación adaptabilidad, tema que se va convirtiendo en emergente por la 

complejidad en el que se envuelve, teniendo como pilares a la auto-organización, el 

comportamiento emergente y el dominio de estabilidad y en este marco, conceptos como 

vulnerabilidad y resiliencia. Se nota un crecimiento e inquietud por la comunidad científica 

derivado de la crisis sanitaria a nivel global, por diagnosticar las consecuencias y hacer frente 

a los problemas, así como por la búsqueda de conceptos, identificación de métodos y de 

variables de análisis. Por tanto, se reconoce la importancia de construir modelos teórico - 

metodológicos que permitan analizar los hallazgos en las investigaciones futuras. 

Es significativo matizar que el enfoque conceptual, metódico y empírico nutre y 

contextualiza los conocimientos y diseño de una oportuna y acertada intervención en los 

procesos de investigación ante algún evento adverso. Se asume que, realizando el empalme 

de las unidades de análisis respecto al COVID-19 desde un enfoque sistémico, se lograron 

actualizar, identificar y definir los factores que promueven el desarrollo de la adaptabilidad 

en el destino y empresas turísticas vulnerables, lo cual, a partir de la auto-organización entre 

el sector público, el sector privado y los grupos de interés, coadyuvan a mejorar sus métodos 

de gobernanza y acciones en la localidad, sobre todo en lo relacionado con temas de turismo. 

A través del presente trabajo de grado se señala que la teoría de los Sistemas 

Complejos Adaptativos ofrece principios proactivos que tienen como objetivo analizar la 

capacidad para anticipar y prepararse ante impactos negativos e inminentes de una 

perturbación, así como desarrollar procesos y estrategias para gestionar el cambio a fin de 

lograr resultados deseables en un destino turístico. 
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En el diseño metodológico se tomaron como categorías de análisis la vulnerabilidad 

sociodemográfica, la auto-organización y la adaptabilidad socioterritorial. Los indicadores 

son de gran utilidad para orientar la relación entre: turismo y adaptabilidad. A partir de los 

resultados de vulnerabilidad social, tanto a nivel local como seccionado por AGEB en 

Mahahual, es incuestionable la falta de desarrollo, lo cual se traduce en una necesidad de 

mayor adaptación ante la perturbación del COVID-19 en las dimensiones de salud, empleo 

y servicios básicos de vivienda. 

 El análisis competente a la auto-organización alude que Mahahual como destino 

turístico es capaz de hacer frente a perturbaciones no sólo en su espacio físico, sino también 

del mercado de consumo, dando cuenta que si los agentes sociales mantienen un trabajo 

constante y una buena comunicación; la creación de planes de orientación en torno a la 

seguridad, la promoción del destino turístico, los talleres de salud y las certificaciones 

obtenidas por los prestadores de servicios turísticos, están dando como resultado una buena 

adaptabilidad para la reactivación del destino. Los actores sociales han dado muestras de 

cohesión y coordinación a través de apoyarse en campañas de marketing, desarrollar páginas 

web, diversificar las actividades turísticas, innovar en infraestructura y transporte, así como 

mejorar en políticas e inclusión, lo que ha permitido introducir innovaciones que favorecen 

la resiliencia turística. 

La contribución de la investigación es que sugiere a la resiliencia como un proceso 

inherente del turismo y debe ser reconocida e incorporada en los procesos de planificación y 

gestión turística, asumida incluso como una expresión de la complejidad, la incertidumbre y 

el cambio que se gestan en un espacio concreto en constante evolución, que se caracteriza, 

sobre todo, por un elevado carácter heterogéneo, al confluir cotidianamente actores locales y 

globales. 

El manejo de políticas públicas debe estar orientado a potencializar la resiliencia, 

prestando atención a la pluralidad social, cultural, económica y espacial existente en el 

destino turístico y a la necesidad de formular nuevas políticas incluyentes. Se debe reconocer 

la necesidad de robustecer la capacidad de instituir procesos sociales moldeables e 

innovadores. Además, el apego al lugar tiene un efecto positivo cuando los habitantes 

construyen una asociación inmediatamente a una perturbación. A nivel individual, el apego 
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puede alentar a la población a adquirir nuevos conocimientos, proteger su entorno y adaptarse 

al cambio. A nivel colectivo, puede contribuir a la cohesión comunitaria, las redes sociales 

recíprocas, el apoyo social y la acción colectiva. 

En general, los resultados en el sistema turístico y la reactivación del destino se han 

logrado por la autoorganización basada sobre todo en la asociatividad y la colaboración entre 

los agentes sociales, no siempre promovida por la solidaridad, pero sí por la conveniencia del 

ganar - ganar. Por tanto, el nivel local fue fundamental para poder gestionar y aprovechar las 

estrategias regionales y federales de contención del virus, de seguridad y de sobrevivencia. 

En realidad, las acciones provenientes del ámbito internacional para la adaptabilidad fueron 

mínimas y siempre mediadas por las estrategias concretas del ámbito estatal (regional). 

Por otra parte, para cumplir con los objetivos específicos se tuvieron algunas 

limitaciones correspondientes a la situación global causada por la crisis sanitaria de la 

pandemia del COVID-19, lo que representó dificultad de movilidad al área de estudio, 

conduciendo a la aplicación de entrevistas a los agentes sociales del sector público a través 

de plataformas digitales. Sin embargo, se requiere adaptabilidad y contemplar diseños 

metodológicos más flexibles en las investigaciones turística sin detenerse ante contextos 

desfavorables. Dando evidencia que la exploración de los resultados fue un generador de 

competencias y habilidades en la rama de la investigación. 

Para concluir, la resiliencia y la capacidad de adaptación proporcionan una 

perspectiva interesante y competente para mejorar el desarrollo y la gestión de destinos. Si 

bien es una perspectiva desafiante de llevar a la práctica, las ventajas a largo plazo pueden 

marcar una diferencia en los destinos y los dinamismos actuales de la sociedad. Concibiendo 

que, los hallazgos identificados y los vacíos reportados, este estudio puede servir de guía a 

estudiantes, investigadores, gobiernos, prestadores de servicios turísticos para futuros temas 

relacionados con el turismo y las perturbaciones en las que se puede ver involucrada la 

localidad, tanto por procesos antrópicos como de carácter natural, principalmente por 

huracanes y el alga sargazo. Además, es evidente la necesidad de actualizar y mejorar las 

investigaciones de Mahahual como destino turístico. 
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    UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

  ESTADO DE MÉXICO 

Facultad de Turismo y Gastronomía 

Maestría en Estudios Turísticos 
 

Anexo I: Guión de entrevista para los agentes sociales del sector público en el sistema 

turístico en Mahahual, Quintana Roo. 

Fecha: ……………………………………………………………….…………………. 

Lugar: ………………………………………………………………………...…….….. 

Datos Personales 

Nombre de pila: ……………………………………………………………………….. 

Cargo: ………………………………………………………………………………….. 

Introducción 

Soy estudiante de la Maestría en Estudios Turísticos de la UAEMex y trabajo sobre un 

estudio para poder entender la situación del sistema turístico en Mahahual. En específico, 

con la entrevista se pretende analizar la conducta existente en la localidad a partir de la 

problemática derivada de la pandemia de la COVID-19. 

De tal suerte que pido su ayuda para que conteste algunas preguntas con la mayor sinceridad 

posible y que no le llevarán mucho tiempo. Todas sus respuestas serán anónimas e incluidas 

en el proyecto de investigación. 

Contexto  

1.- Mencione lo que, desde su punto de vista, distingue turísticamente a esta población, en 

términos de atractivos y belleza. 

2.- Comente lo qué ha pasado con el turismo en la localidad a partir de la pandemia COVID-

19. 

Asociatividad 

3.- ¿En su área de trabajo implementaron algunas acciones o programas con relación al 

turismo al inicio de la pandemia? Describa las acciones y refiera si continúan funcionando 

en la actualidad. 

4.- ¿Qué peticiones o demandas existieron por parte de los empresarios y prestadores de 

servicios turísticos de Mahahual ante la problemática que ocasionó la pandemia? y en este 

tenor, ¿qué acciones concretas hubo por parte del sector público para dar respuesta? 

Mencione las acciones implementadas y sí, en su opinión, respondieron a las demandas. 



 
 

  98 

 

5.- De igual forma ¿qué peticiones o demandas existieron por parte de los trabajadores, 

empleados o prestadores independientes del sector turístico ante los impactos de la 

contingencia? En su caso, describa por favor las acciones que se gestionaron por parte del 

sector público. 

6.- ¿Hay mecanismos establecidos para la participación de la comunidad y de los prestadores 

de servicios turísticos en la toma de decisiones relacionadas con el turismo? Tales como 

comités o asociaciones de consulta. En tal caso ¿cuáles son y cómo se implementan? 

Confianza institucional 

7.- ¿La población manifestó confianza y satisfacción en las acciones y programas (relativas 

al turismo) implementadas por su área con motivo de la pandemia? Describa cuáles fueron 

las mejor recibidas y las más controvertidas. 

8. - ¿Durante la pandemia se creó algún tipo de organización con algunos grupos y 

trabajadores del turismo?, ¿cómo funcionó y que se llevó a cabo? 

9.- ¿Al momento hay buena comunicación con los prestadores de servicios turísticos?, ¿cómo 

es su comunicación?, ¿con cuáles hay mejor comunicación y con cuáles menos? 

Coordinación interinstitucional 

10.- Desde su punto de vista ¿qué se debería hacer para lograr una buena adaptación del 

sector turístico en Mahahual? 

11.- ¿Desde su área de trabajo se han otorgado pláticas, asesorías, cursos, talleres, etc. al 

sector turístico, desde el inicio de la pandemia y durante la reactivación del turismo en el 

estado? Describa cuáles, cómo y qué respuesta se ha tenido. 

12.- ¿A partir de la COVID-19, se realiza algún tipo de promoción para la reactivación 

turística en Mahahual? 

13.- ¿Cuáles considera que son los riesgos y oportunidades del turismo en la localidad, a 

partir de los cambios vividos por la contingencia sanitaria? 

 

¡Por su colaboración, muchas gracias! 
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  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

  ESTADO DE MÉXICO 

Facultad de Turismo y Gastronomía 

Maestría en Estudios Turísticos 
 

Anexo II: Guión de entrevista para los agentes sociales del sector privado y grupos de 

interés en el sistema turístico en Mahahual, Quintana Roo. 

Fecha: ………………………………………………………….………………………. 

Lugar: ………………………………………………………………………...…….….. 

Datos Personales 

Nombre de pila: ……………………………………………………………………….. 

Cargo: ………………………………………………………………………………….. 

Introducción 

Soy estudiante de la Maestría en Estudios Turísticos de la UAEMex y trabajo sobre un 

estudio para poder entender la situación del sistema turístico en Mahahual. En específico, 

con la entrevista se pretende analizar la conducta existente en la localidad a partir de la 

problemática derivada de la pandemia de la COVID-19. 

De tal suerte que pido su ayuda para que conteste algunas preguntas con la mayor sinceridad 

posible y que no le llevarán mucho tiempo. Todas sus respuestas serán anónimas e incluidas 

en el proyecto de investigación. 

Contexto  

1.- Comente lo qué ha pasado con el turismo en la localidad a partir de la pandemia COVID-

19. 

Responsabilidad socio empresarial / Gestiones sanitarias / Comportamiento 

2.- ¿Qué decisiones y estrategias implementó usted en su empresa/negocio ante el 

confinamiento de la pandemia (cierre parcial, ventas online, suspensión de algunos servicios, 

suspensión de compra de insumos, etc.)? ¿Cómo le resultaron las medidas?, y en este tenor, 

¿Cuáles han sido las estrategias implementadas para su reapertura?  

3.- ¿Cuenta con personal que labora con usted? ¿Cuántas personas y que nivel tienen 

(operativo/ejecutivo) en un antes y durante la pandemia? ¿Qué decisiones tomó respecto al 

personal que labora con usted durante la pandemia? ¿Existieron peticiones por parte de sus 

trabajadores? ¿Cómo se atendieron? 
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4.- ¿Qué decisiones y estrategias implementó usted y su empresa/negocio para ayudar a la 

población ante el confinamiento y la problemática de la pandemia? Comparativamente, ¿qué 

medidas implementó el resto de los prestadores de servicios turísticos? 

Asociatividad / Actividades económicas / Gestiones sanitarias 

5.- ¿Cómo es su comunicación con el resto de los prestadores de servicios turísticos 

(hoteleros/restauranteros/trabajadores independientes)? ¿Hay colaboración entre ustedes o 

cada quién trabaja por su cuenta? 

6.- ¿Considera que el turista ha aceptado las acciones que ha tomado en su empresa/negocio? 

¿Han mejorado las ventas? ¿Considera que ha cambiado el interés de los turistas por visitar 

la localidad a partir de la pandemia? 

7.- Considera que los empresarios/prestadores de servicios tuvieron que desarrollar nuevas 

habilidades y adquirir conocimientos sanitarios, sociales, ecológicos (respeto, comunicación, 

actitudes positivas y comprensión) para atender al turista y seguir las reglas impuestas por el 

gobierno desde el surgimiento de la pandemia de la COVID-19. 

Confianza institucional / Comportamiento 

8.- ¿Durante la contingencia sanitaria generada por la pandemia, acudió a alguna institución 

u organismo en caso de haber requerido apoyo? ¿A cuáles y que respuestas recibió? 

9.- ¿Usted como empresario/prestador de servicios turísticos manifestó confianza y 

satisfacción en la información, acciones y programas (relativas al turismo) implementados 

por las autoridades con motivo de la contingencia sanitaria? Describa cuáles fueron las mejor 

recibidas y las más controvertidas. 

10.- ¿Considera que su empresa/negocio ha logrado adaptarse ante la problemática de la 

pandemia? 

11.- Desde su punto de vista ¿Cuáles considera que son los riesgos y oportunidades a corto y 

mediano plazo del turismo en la localidad, a partir de los cambios por la pandemia COVID-

19? 

 

¡Por su colaboración, muchas gracias! 
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Anexo III: Visita de campo a la localidad de Mahahual 

 
Reunión de lideres de opinión con apoderado legal del puerto Costa Maya. 

 
Señalización de protocolos sanitaros en restaurante. 
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Símbolos de sana distancia sobre el corredor turístico. 

 

 
Dispersión de camastros en beach club. 
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Distribución de palmeras y camastros respetando sana distancia. 

 

 
Reubicación de mesas y palmeras en restaurante en la playa. 
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Distribución de mesas en restaurante respetando protocolos sanitarios. 

 
Sello de establecimiento limpio y seguro en restaurante. 
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Medidas de seguridad sanitaria ante COVID-19 en transporte público.
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3ª jornada de vacunación contra el virus del COVID-19 en Mahahual. 

 
Herramienta destinada para recolección del alga sargazo. 
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Cruceros anclados en el puerto Costa Maya. 
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Apertura de nuevo establecimiento. 

 

 
Construcción del Kiosco central de la localidad. 


