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RESUMEN

En esta investigación, de carácter exploratorio, se aborda la posible relación entre 
algunas de las causas de la crisis turística y la respuesta de los diferentes territorios de la 
UE-28 a la actual crisis. En este sentido, se analiza si ésta ha afectado de manera diferente 
a las economías turísticamente emergentes frente a destinos europeos turísticamente más 
consolidados. La confirmación de este hecho lleva a estudiar qué factores determinantes de 
la demanda turística tienen mayor presencia en cada destino, concluyendo que los factores 
más relevantes, como los de carácter económico e infraestructural, se encuentran, sobre 
todo, en las regiones turísticamente más maduras. Esto puede explicar, en parte, que durante 
la crisis, estas regiones hayan experimentado un descenso de su crecimiento turístico no 
tan pronunciado como el de las regiones emergentes. Se demuestra así un comportamiento 
turístico mucho más estable y su consolidación en el sector.
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Tourist bipolarity in Europe. 
The consolidation of mature destinations in times of crisis

ABSTRACT

In this exploratory research, it is presented the possible relationship between some of the 
causes of the tourism crisis and the response of different parts of the EU -28 to the current 
crisis. In this sense, we analyze if the crisis has affected differently to touristic emerging 
economies compared to the European touristic destinations, which are more consolidated. 
The confirmation of this fact leads to study what determinant factors of tourism demand 
have a greater presence in each destination, concluding that the most relevant factors, such as 
economics and infrastructural nature, are especially in the more mature regions for tourism. 
This can explain partly that these regions have experienced a decline in tourism growth not 
as pronounced as in emerging regions during the crisis. It is proved a much more stable 
tourist behavior and its consolidation in the sector.

Keywords: NUTS-2; tourism; traditional destinations; emerging destinations; cluster.

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la industria del turismo se ha convertido en un sector que se 
configura como motor de la economía de muchos países, tanto desarrollados como 
emergentes (Nel-lo y Pérez, 2007; Moreno y Picazo, 2012). No obstante, la situación 
de crisis económico-financiera por la que están atravesando las diferentes economías a 
nivel mundial ha motivado un comportamiento diferente en los distintos sectores, entre 
ellos el turístico.

Tanto turismo como crisis son dos temáticas ampliamente tratadas en la literatura, por 
su importancia y grado de actualidad. De esta manera, se pueden encontrar numerosos 
estudios relativos a los efectos de la actual crisis en el sector turístico, en diferentes estra-
tos geográficos (desde niveles municipales hasta regionales, nacionales y supranaciona-
les) y desde diferentes ópticas (desde el punto de vista empresarial, de los trabajadores 
turísticos, de la oferta hotelera, etc.) (véanse, a título de ejemplo, Morales, 2009; Pulido, 
2009; Rodríguez y Alonso, 2009; Valenzuela, 2009; Mora y Morales, 2010; Perelli, 2010; 
Dorta, 2011; Monti, 2011; Morales, 2011; Prats, 2011; Aurioles, 2012; Sánchez et al., 
2012; Güemez et al., 2013; entre otros). 

No obstante, aunque los efectos de la crisis sobre el turismo se analizan con profusión, 
el ex – ante es menos tratado, encontrando, por una parte, trabajos que no tratan las causas 
de la crisis del turismo sino que mencionan al turismo (su estructura, su estacionalidad, 
su importancia relativa para la economía, etc.) como causante y/o catalizadores y propi-
ciadores de la profundidad de la crisis en algunos territorios (Coscubiela, 2010; García, 
2014); y por otra, análisis de las causas pero aplicadas a territorios muy concretos, es decir, 
estudios de casos (Garzón, 2011; González y Mantecón, 2014).

Es por todo ello que, los autores consideran de interés llevar a cabo un análisis, de 
carácter exploratorio dada la escasez de estudios previos, sobre un ámbito territorial 
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extenso, la UE-28, en el que se aborden las causas de la crisis turística desde una visión 
diferente, en función de la respuesta de los diferentes destinos a la crisis. En este sen-
tido, la crisis ha afectado al turismo a nivel general, no obstante, se considera interesante 
analizar si ésta ha afectado de manera diferente a las economías incipientes o en fase de 
crecimiento en turismo, tales como muchos de los países de Europa Oriental, frente a 
otra posible respuesta de destinos turísticamente más maduros y consolidados, como por 
ejemplo, los del Mediterráneo europeo. Así mismo, en el supuesto de la existencia de 
una respuesta diferenciada entre destinos, ¿a qué puede deberse?, una posible respuesta 
podría encontrarse, entre otros aspectos, en la presencia en los territorios de algunos de 
los principales factores causantes o atrayentes de la demanda turística analizados por la 
literatura. La importancia de determinar estas posibles diferencias entre destinos que, en 
su caso, pueden haber incidido y condicionado, en buena parte, su respuesta turística ante 
la actual situación de crisis, aumentaría el conocimiento sobre los aspectos que les otorgan 
una mayor influencia sobre su demanda turística actual y potencial y, por lo tanto, sobre 
su competitividad en el mercado (Molero y Valadez, 2005; Barroso y Flores, 2006; Garau, 
2007; Lillo et al., 2007).

De esta manera, los objetivos planteados en este trabajo son, en primer lugar, analizar 
la posible existencia de una respuesta diferente del turismo en las regiones maduras y 
emergentes de la UE-28 durante la actual situación de crisis mundial. En segundo lugar, 
determinar si algunos de los factores mencionados por la literatura como incidentes en la 
demanda turística tienen mayor relevancia en la determinación de la misma que otros. En 
tercer lugar, conocer si los factores mencionados anteriormente se distribuyen por igual 
entre las regiones europeas y, en su caso, si existe alguna relación entre la presencia (o 
ausencia) de algunos de estos factores y el comportamiento de las llegadas turísticas a las 
diferentes regiones durante la crisis.

Para alcanzar los objetivos planteados, este trabajo se estructura de la siguiente manera; 
en el segundo apartado se presenta el marco teórico que comprende una breve referencia 
a la evolución de los países europeos en el sector turístico antes y durante la crisis, así 
como la revisión de los factores determinantes de la demanda turística según el análisis de 
diferentes autores. En el tercer apartado, se describen las diferentes fuentes de información 
utilizadas así como el marco metodológico aplicado para, en el cuarto epígrafe, proceder 
al análisis e interpretación de los principales resultados obtenidos. En el epígrafe final se 
reúnen las ideas y conclusiones más relevantes.

2. MARCO TEÓRICO: EVOLUCIÓN Y FACTORES DETERMINANTES DEL 
TURISMO

En la actualidad, siguiendo la clasificación de la Organización Mundial de Turismo 
(OMT), Europa es la primera región turística a nivel mundial, tanto por llegadas como 
por ingresos de turismo internacional (con una cuota de mercado del 51,8% y del 42,2%, 
respectivamente, para 2013) (OMT, 2014).

Entre sus principales destinos turísticos, atendiendo a las mismas variables, se encuen-
tran países como Francia, España, Italia, Alemania o Reino Unido (OMT, 2014), muchos 
de ellos países tradicionalmente turísticos y especializados en dicho sector, como es el 
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caso de España o Italia (que presentan un índice de especialización superior a 1). Otros 
destinos europeos especializados tradicionalmente en el sector del turismo son Grecia, 
Austria y Portugal, así como Reino Unido, aunque en este último caso, a partir del estallido 
de la actual crisis mundial (2007), comenzó a presentar índices anuales de especialización 
inferiores a la unidad1.

Europa ha venido experimentando en las últimas décadas una desaceleración de 
su crecimiento turístico, frente a un elevado crecimiento de otros destinos emergentes 
tales como Oriente Medio o Asia y el Pacífico (Jiménez, 2011:65). No obstante, esta 
desaceleración de las llegadas de turistas internacionales, no se ha producido en todos 
sus territorios por igual. De esta manera, se observa un ratio de crecimiento de llegadas 
turísticas del 6,4% para el Centro y Este europeo, frente a un 2,1% para la zona Oeste, 
en los años previos a la crisis (desde 1990 hasta 2007), mientras que los países del Norte 
y Sur y Mediterráneo europeos se encontraban en torno a la media europea (situada en 
un 3,6%), con valores del 4,3% y 3,8%, respectivamente. Se puede hablar, por tanto, 
de un importante crecimiento en la llegada de turistas en los países del Este, que se vio 
impulsado, sobre todo, por su adhesión a la Unión Europea y el cambio que esto conlleva 
a nivel económico, político, social, etc. (a partir de la quinta ampliación, en 2004 y las 
siguientes), frente a un crecimiento mucho menor de países tradicionalmente turísticos 
y ya maduros en este sector2. 

La elevada elasticidad demanda-renta (superior a uno) del sector turístico (Witt y Witt, 
1992; Esteban, 2004; Rosselló et al., 2005) fomenta una rápida recuperación del mismo 
en épocas de crisis (Morillo, 2009; Rodríguez-Toubes y Fraiz, 2011; Flores y Barroso, 

1 El Índice de Especialización (IE) muestra la participación que un sector tiene en un país determinado, 
con relación a la participación de esa actividad en una escala territorial superior con la que se compara. Este 
índice puede tomar valores mayores, iguales o menores a la unidad, en función de que el territorio de estudio 
esté o no especializado en el sector analizado, respectivamente. Generalmente, el coeficiente de especialización 
es calculado a partir de los datos de la variable empleo o del valor agregado (PIB o VAB), y su expresión es la 
siguiente:

          𝐼𝐼𝐼𝐼!" =

𝑌𝑌!"
𝑌𝑌!"!

𝑌𝑌!"!
𝑌𝑌!"!!

	  

Donde, Y se refiere a la variable objeto de estudio, en este caso se ha empleado las cifras de VAB obtenidas 
de Eurostat para el periodo 1999-2013. Los subíndices i y j hacen referencia al sector y al territorio considerados, 
respectivamente (Rodríguez, 2005:29; Cuadrado y Maroto, 2012:9).

2 El concepto de destino turístico maduro se deriva de la «Teoría del Ciclo de Vida del destino turístico» 
de Butler (1980), modelo de referencia al hablar de la evolución de los destinos turísticos y uno de los que más 
interés y controversia ha generado, viéndose enriquecido, desde su aparición, con numerosos trabajos que detec-
taban algunas de sus limitaciones y/o proponían modificaciones de mejora(Douglas, 1997; Knowles y Curtis, 
1999; Hovinen, 2002; Aguiló et al., 2005; Butler 2006a, 2006b; Oreja et al., 2008; Virgen, 2009; entre otros). 
Según dicha teoría, el crecimiento del área turística pasa, generalmente, por las fases de exploración, implicación, 
desarrollo, consolidación, estancamiento y post-estancamiento. Butler (1980) representa gráficamente su ciclo 
de vida relacionando la variable temporal con el número de turistas, por lo que los destinos maduros, tradicio-
nalmente turísticos, pueden encontrarse situados en una fase de estancamiento, afectados por una pérdida de 
atractivo debido a las nuevas motivaciones de la demanda, o a la aparición de destinos emergentes competidores 
(Vera et al., 2011; Soares et al., 2012: 22 y ss.). En la actualidad, el modelo de Butler (1980) sigue considerándose 
válido en el análisis de los destinos turísticos, siendo uno de los más utilizados por numerosos autores (Lundtorp 
y Vanhill, 2001; Agarwal, 2002; Moore y Whitehall, 2005; Zielinski y Botero, 2011).
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2012:146), afirmación que se constata en la actual crisis económica, con una recupera-
ción turística mucho antes que en el resto de sectores. No obstante, a pesar de ello, con 
la llegada de la crisis, el crecimiento del turismo europeo descendió hasta un 2,9% (entre 
2008 y 2013), motivado, fundamentalmente, por una caída en las tasas de los países de 
Europa del Centro y del Sur, situadas en el 3,5% y 2,5% en ese periodo; mientras que 
los Estados miembros del Norte y occidente europeos mantuvieron tasas semejantes al 
periodo de bonanza económica precedente, con valores de 4,1% y 2,6%, respectivamente 
(OMT, 2010 y 2014).

En definitiva, se puede decir que el fuerte crecimiento turístico de los países emergen-
tes del Centro-Este europeo experimentado en los años anteriores a la crisis, no se está 
manteniendo durante la misma, sino que, por el contrario, estos países son los que están 
experimentando actualmente un mayor descenso en el ritmo de crecimiento turístico. 
Frente a esto, se observa el comportamiento de países turísticamente más maduros con 
un crecimiento inferior de sus llegadas en época de bonanza pero que, durante la crisis 
muestran un menor descenso en sus tasas de crecimiento. A título de ejemplo, por países, 
Lituania, Letonia y Bulgaria fueron los que presentaron las mayores tasas de crecimiento 
medio anual acumulado en el sector desde comienzos de siglo hasta la crisis (todos ellos 
superando el 10%), frente a países como Grecia o Francia, cuyo crecimiento de las lle-
gadas turísticas se situaban por debajo del 2%. No obstante, a partir del comienzo de la 
crisis y hasta la actualidad, la mayor ralentización en el ritmo de crecimiento turístico 
se produce, precisamente en Lituania, Letonia y Bulgaria mientras que, por el contrario, 
Francia y Grecia presentan tasas de crecimiento mayores, incluso, que en los años previos 
a la misma3.

Por lo tanto, se observa que ante las transformaciones acontecidas en la economía 
mundial en los últimos años (actual crisis económico-financiera), la demanda turística 
que, hasta el momento se encontraba dispersa ante una oferta cada vez mayor (destinos 
emergentes competidores), ha tendido, durante la misma, a la concentración en los destinos 
maduros, más desarrollados, y con mejores condiciones económicas, sociales, de calidad 
de vida, etc.4

Tal y como menciona Perichi (2000:112), el turismo interno se obvia frecuentemente 
en los análisis sobre crecimiento del turismo mundial, en gran medida por la dificultad de 
su estimación. Según este mismo autor, este turismo puede llegar a representar para un 
país hasta diez veces el número de turistas extranjeros que lo visitan. En el caso de estudio 
que nos ocupa, se debe mencionar que, analizando las cifras proporcionadas por Eurostat,5 
el turismo interno en países como Francia, Bélgica o Alemania, ha experimentado tasas 
de crecimiento mayores durante la crisis que en los años previos a la misma, presentando 
un comportamiento similar al del turismo externo que visita estos países. Sin embargo, 

3 Elaboración propia a partir de Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/data/database), consul-
tado el 19 de marzo de 2015.

4 Esta idea la avanzaba Torres (1994:100) en relación a otras crisis anteriores a la actual que también afec-
taron al sector turístico, y cuyas consecuencias son extrapolables a la situación presente. Existen otros numerosos 
trabajos en los que se relacionan el turismo con el grado de desarrollo del destino, véanse a título de ejemplo Vera 
y Marchena (1990), Muñoz (1992), Troitiño (1998), Andrés (2000), Punzo (2002), Delgado et al. (2003), Armesto 
y Gómez (2004) y Álvarez (2005), entre otros.

5 Ibid.
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en países del Este europeo, como Hungría o la República Checa, la tasa de crecimiento 
del turismo interno ha sido mayor durante la crisis que en los años previos a la misma, lo 
que ha permitido compensar, en parte, la ralentización en el crecimiento de las llegadas 
turísticas internacionales a partir del periodo de crisis.

Realizando una breve revisión bibliográfica sobre los motivos que pueden explicar el 
diferente comportamiento en la demanda turística, la mayoría de los autores coinciden con 
un conjunto de factores y variables que inciden directa o indirectamente en el volumen 
de llegadas, aunque se agrupan en diferentes categorías y denominación en función de la 
literatura consultada. 

De esta manera, para Tocquer y Zins (1987), se distinguen entre factores externos 
(socioeconómicos, políticos, jurídicos y culturales), personales, sociológicos y psicoló-
gicos. Bull (1994) menciona variables económicas del origen, del destino, variables de 
conexión y otras (como el efecto moda). Pedreño y Monfort (1996) clasifican a los factores 
en función de su influencia en cada uno de los niveles de elección de la demanda turís-
tica. Para Vera (1997) se identifican las categorías de factores espaciales, ambientales y 
dinámicos. La OMT (1998) cita las categorías económica, psicológica, sociológica, física 
y ética. Iranzo et al. (2003), distinguen entre precio de los bienes y servicios turísticos, 
nivel de renta disponible, cambios en los hábitos de consumo y moda, la comunicación y 
publicidad, el tiempo disponible, las características sociodemográficas de la demanda, los 
factores de riesgo y los factores macroeconómicos. Ritchie y Crouch (2003:20) mencio-
nan los recursos humanos, físicos, de capital, culturales e históricos, los conocimientos, 
las infraestructuras y superestructuras y el tamaño de la economía del destino. Sancho 
(2008:64 y ss.) enumera cinco categorías: económicos, relativos a las unidades deman-
dantes, aleatorios, relativos a los sistemas de comercialización y relativos a la producción. 
Para González y Conde (2011) se encuentran los factores de tipo económico, los relativos 
a las unidades demandantes, los sistemas de comercialización y la satisfacción del cliente; 
mientras que Flores y Barroso (2012:133) hablan de factores demográficos, sociales, 
psicográficos o técnicos, además de los estrictamente turísticos. Existen otros muchos 
autores que tratan esta temática con similares agrupaciones de factores, como Blanca y 
Ferrís (2002:169) o Benites (2011:27).

Los factores anteriormente mencionados se encuentran conformados por variables tales 
como: el nivel de renta disponible, el índice de precios, la presión fiscal, el acceso a finan-
ciación, el tipo de cambio, la motivación del turista y sus características socioculturales, 
las formas y estilo de vida, el tiempo dedicado al ocio, la actuación de los gobiernos (en 
cuanto a medidas que fomenten o restrinjan u obstaculicen el turismo), acontecimientos 
imprevisibles como guerras o catástrofes naturales, la comunicación y publicidad, la 
sanidad, distancia a recorrer desde el mercado de origen, relación calidad/precio, medios 
de transporte disponibles, etc. 

Estos factores, así como sus variables, son tratados en la literatura tanto desde un 
punto de vista teórico como en su aplicación a estudios e investigaciones sobre territorios 
concretos (a este respecto, véase Salvá, 1998:18; Gómez y López, 2002:18; García y 
Alburquerque, 2003:103; Molero y Valadez, 2005:86; Barroso y Flores, 2006:17; Garau, 
2007; Valenzuela, 2009:9 o Guzmán et al. 2011:43; entre otros).
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Antes de finalizar este epígrafe, es necesario apuntar que, desde el enfoque integrado 
de la geografía económica evolutiva y relacional, se pueden señalar, más allá de los aspec-
tos mencionados vinculados con la demanda turística, condiciones específicas evolutivas 
de cada destino turístico que pueden contribuir a explicar su capacidad de resiliencia a la 
crisis, desde la acepción adaptativa propuesta por Simmie y Martin (2010) y aplicada a 
diferentes territorios por autores como Martin (2012) y Sánchez (2012). No obstante, dado 
el reciente desarrollo teórico de este enfoque (véanse Bathlelt y Glücker, 2003 y 2011; 
Rehner, 2012; Domareski et al., 2014, entre otros) su aplicación al ámbito de estudio aquí 
tratado se realizará en posteriores investigaciones.

3. BASES DE DATOS Y MARCO METODOLÓGICO
 
Los factores determinantes de la demanda turística se pueden englobar bajo diferentes 

categorías, en función de la literatura económica consultada, tal y como se ha visto en el 
epígrafe anterior. No obstante, existen una serie de factores que aparecen mencionados 
de forma reiterada por los distintos autores, tales como los factores de tipo económico, de 
equipamiento o infraestructural, de calidad de vida y medio ambiental, además de otros 
de carácter intangible o de más difícil medición o cuantificación, dado el componente 
subjetivo del turismo (Del Campo, 1972; Acerenza, 1993; Monfort, 1998:228; Echamendi, 
2001:15; Laguna y Nogués, 2001:228; Rodilla y Villaplana, 2002:17; Boullon, 2004; Kot-
ler et al., 2004; Sancho y García, 2006; Duis, 2007:72; Barbini et al., 2009:23; Velasco, 
2011:52; Carrasco, 2013:6; Muñoz, 2014:27). Es por ello que, el análisis realizado en este 
trabajo se sustenta sobre los factores explicativos de carácter cuantitativo6 disponibles en 
las diferentes fuentes estadísticas consultadas tanto pertenecientes a Eurostat (base de 
datos Regio y Structural business statistics (SBS)) como a la Dirección General de Aná-
lisis Macroeconómico y Economía Internacional o webs de reconocido prestigio como 
global-rates.com7.

De esta manera, en este trabajo se emplean variables relacionadas con los cuatro fac-
tores anteriormente mencionados cuya descripción se facilita en la Tabla 1.

Para obtener un mayor nivel de desagregación e información en el análisis, se pretende 
realizar un estudio a nivel regional, por lo que se ha recopilado la información correspon-
diente a las variables presentadas en la Tabla 1 para las 265 regiones NUTS-2 que integran 
la Unión Europea (UE-28) durante la actual crisis8.

6 Otros trabajos que presentan resultados robustos también se han centrado en el análisis de los factores 
cuantitativos, para otros sectores, ante la dificultad de medición y aproximación estadística de los componentes 
cualitativos. Véase, a modo de ejemplo, Gallego y Maroto (2010). En lo que al sector turístico respecta, Esteban 
(2004:83), menciona la mayor precisión de la capacidad explicativa de las variables económicas, además de la 
mayor facilidad de cuantificación de las mismas.

7 El listado de fuentes de información empleado por esta web (Bancos Centrales, institutos de estadística, 
organizaciones internacionales, etc.) puede consultarse en: http://es.global-rates.com/fuentes-de-informacion.aspx

8 Se ha seleccionado el año 2009 al ser el periodo para el que se proporciona en las diferentes fuentes una 
información más completa de las distintas variables para todas las NUTS-2.
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Tabla 1
VARIABLES ASOCIADAS A LA DEMANDA DE TURISMO 

EMPLEADAS EN ESTA INVESTIGACIÓN

VARIABLE DESCRIPCIÓN FUENTE

Comercios de bienes 
culturales y de ocio

Número de comercios minoristas especializados en 
bienes culturales y de ocio. En la publicación sobre 
estadísticas culturales de Eurostat (2011:91), se en-
tiende por empresas en sectores culturales las reco-
gidas en las secciones DE2211; DE2212; DE2213 
y D de la NACE Rev.1.1., no obstante, debido a la 
adaptación a la NACE Rev.2 (a partir de 2008) a 
efectos de esta investigación se ha utilizado como 
indicador de la oferta cultural y de ocio la sección 
G476 de la NACE Rev.2.

SBS

Comercios minoristas Número de comercios minoristas SBS

Camas de hospital Número de camas de hospital disponibles por cada 
100.000 habitantes Regio

Delincuencia Porcentaje de población con delincuencia, violencia 
o vandalismo a su alrededor Regio

Contaminación 
medioambiental

Contaminación, suciedad u otros problemas 
medioambientales (porcentaje de la población total) Regio

Contaminación acús-
tica

Molestias sonoras de vecinos o de la vía pública 
(porcentaje de la población total) Regio

Establecimientos 
hoteleros y similares

Número de hoteles, establecimientos de alojamien-
to turístico y otros alojamientos de corta duración, 
campings y parkings para autocaravanas o vehículos 
de ocio

SBS

IPC armonizado Indice de precios al consumo armonizado a precios 
constantes, 2005=100 Regio

Tipo de cambio 
Tipo de cambio medio anual del Euro en relación 
a la moneda nacional (1€=número de unidades de 
moneda nacional)

Elaboración propia 
a partir de Eurostat, 
Dirección General de 
Análisis Macroeco-
nómico y Economía 
Internacional y global-
rates.com

Renta disponible pc Renta disponible per cápita Regio

Tasa de crecimiento 
del VAB

Tasa de crecimiento del Valor Añadido Bruto respec-
to al año precedente Regio

Fuente: elaboración propia.
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Al objeto de reducir la información de partida contenida en las once variables iniciales 
en un menor número de dimensiones o factores subyacentes explicativos, en la siguiente 
sección se realiza, en primer lugar, un análisis de componentes principales (ACP) -una 
de las técnicas más empleadas del análisis factorial (Santesmases, 2009:395)- para, en 
segundo lugar, a partir de los factores identificados realizar varias estimaciones a partir de 
datos de panel, que permitan establecer la posible conexión entre las llegadas turísticas y 
algunas de las variables que, según la literatura, pueden estar condicionándolas. 

Por último, una vez determinada la incidencia de los diferentes factores turísticos en las 
regiones europeas, se realizan tanto un análisis cluster como un análisis discriminante al 
objeto de conocer cómo se distribuyen estos factores entre las diferentes regiones NUTS-2 
de la UE-28 y establecer, en su caso, algún tipo de relación con la respuesta del turismo 
en cada territorio durante la actual situación de crisis económica.

4.  ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS

Tal y como se mencionó en el epígrafe precedente, para alcanzar los objetivos perse-
guidos en esta investigación, se pretende, en primer lugar, analizar las relaciones existentes 
entre los valores de las variables estudiadas, para lo cual se ha realizado un ACP que 
permita establecer la posible conexión entre algunas de ellas (los comercios minoristas 
y de bienes culturales, el número de camas de hospital, la contaminación acústica y 
medioambiental, el nivel de delincuencia, el número de hoteles, el IPC, el tipo de cambio 
de la moneda nacional, la renta disponible per cápita y la tasa de crecimiento del VAB).

Previamente a la aplicación del ACP se comprueba si se encuentra justificada la 
factorización de la matriz de coeficientes de correlación, para ello se emplea el test de 
Bartlett9. Este test rechaza la hipótesis nula de correlación significativa a un nivel del 1% 
(p=0,0000), por lo que se considera adecuada la aplicación del ACP.

A través del ACP se obtienen cuatro factores significativos que explican, en su con-
junto, el 65,82% de la varianza (Tabla 2)10.

Se ha aplicado una rotación varimax de los ejes factoriales para facilitar la interpretación 
del significado de los factores. De esta manera, se observa que el primer factor retenido 
explica el 20,57% de la varianza y está asociado a las variables IPC (con la que presenta 
una alta asociación positiva), tipo de cambio, renta pc disponible y tasa de crecimiento del 
VAB (estas dos últimas con correlación negativa). Este factor puede identificarse con los 
«factores económicos» mencionados por la literatura (OMT, 1998; Sancho: 2008).

El segundo factor (16,46% de la varianza) se encuentra asociado a las variables de 
contaminación, tanto acústica como medioambiental, presentando éstas las mayores cargas 
factoriales, positivas en este caso. Por lo tanto, este factor se puede identificar, claramente, 
con los «factores medioambientales» (Vera, 1997).

9 Este test parte de la hipótesis nula de equivalencia entre la matriz identidad y la matriz de coeficientes 
de correlación (Bartlett, 1950).

10 El criterio empleado para la determinación del número de factores significativos ha sido el de los valores 
propios o autovalores superior a 1, ya que es el que, por defecto, utiliza el software estadístico empleado (Dyane). 
En concreto, los cuatro factores extraídos presentan valores propios de 2,3303; 2,0318; 1,6795 y 1,1984, respec-
tivamente.
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El tercero de los componentes extraídos explica el 14,76% de la varianza y se encuen-
tra fuertemente relacionado, de forma positiva, con el número de camas de hospital, y 
de forma negativa, con la delincuencia, el vandalismo o la violencia. Dados los valores 
de las cargas factoriales, se le puede identificar con «variables del destino» (Bull, 1994; 
Ritchie y Crouch, 2003) que, junto con otras, son indicativas de la calidad de vida de la 
población en el destino turístico.

Las cargas positivas del factor 4 -que explica en 14,03% de la varianza total- en las 
variables relacionadas con el comercio y el alojamiento, refuerzan las afirmaciones plan-
teadas por la literatura que señala a los «factores infraestructurales», entre otros, como 
explicativos de la atracción de la demanda turística (Ritchie y Crouch, 2003).

Seguidamente, se pretende conocer la influencia que han ejercido los cuatro facto-
res determinantes de la demanda turística identificados a través del ACP (económicos, 
medioambientales, de calidad de vida e infraestructurales), sobre la llegada de turistas a 
través de estimaciones econométricas elaboradas a partir de datos en panel. 

Los contrastes realizados muestran los resultados que se presentan en la Tabla 3. Los 
coeficientes de la constante y de los factores 1 y 4 son altamente significativos, y presentan 
los signos esperados. Sin embargo, los coeficientes de los factores 2 y 3 no son significativos, 
por lo que en la última regresión han sido eliminados de la especificación. Los modelos son 
explicativos, como así queda demostrado tanto por el coeficiente de determinación (R2 y 
R2 ajustado) como por el test F de Snedecor. Las especificaciones realizadas por mínimos 
cuadrados ordinarios (MCO), con datos de panel, han sido corregidas de autocorrelación 
y de heteroscedasticidad mediante el procedimiento de White. Los resultados indican que 
la llegada de turistas ha venido favorecida por los factores 1 y 4 principalmente, es decir, 
por variables de tipo económico e infraestructural, más que por los factores relativos a las 
características medioambientales del destino o de la calidad de vida de la población.

Aunque todos ellos sean factores incidentes en la atracción turística del destino, tal 
y como refiere Esteban (2004:83), las variables económicas manifiestan una capacidad 
explicativa mucho más precisa (Esteban, 2004:81). Numerosos autores mencionan la 
importancia de dicho factor en este sentido, tales como Antón (1998:35), Gardella y 
Aguayo (2002), Aurioles et al. (2004:32).

Además, se justifica que en el análisis realizado el factor económico aparezca como 
uno de los principales influenciadores en la demanda turística debido a que se han uti-
lizado para definirlo las mismas variables económicas empleadas en la mayor parte de 
los modelos explicativos de demanda turística, a saber, precios, tipos de cambio y renta 
(Morley, 1991; Crouch, 1994; Esteban, 2001).

En cuanto a las variables infraestructurales, Buisán (1997:76) demostró que la inver-
sión en infraestructuras en transportes y comunicaciones es relevante, en el corto plazo, 
para explicar la evolución de los ingresos por turismo.

De entre el conjunto de factores determinantes de la demanda turística, son los factores 
económicos los que mayor desarrollo y análisis han tenido, en parte, fomentado por su mayor 
capacidad de cuantificación. No obstante, en los últimos años, es cada vez más frecuente la 
inclusión de la perspectiva medio-ambiental y de calidad de vida de la población, en bús-
queda del desarrollo de un turismo sostenible a largo plazo y competitivo (Bosch Campubrí 
et al., 1998:88; Crouch & Ritchie, 1999; Ritchie y Crouch, 2003; Mazaro y Varzin, 2008).
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Una vez recogidas las diferentes variables de análisis en los cuatro grupos de factores 
que inciden en la demanda turística, y determinada la mayor incidencia en la misma de los 
factores de carácter económico e infraestructural o de equipamiento, frente a los factores 
medioambientales y de calidad de vida, se realiza un análisis cluster al objeto de conocer 
cómo se distribuyen estos factores entre las diferentes regiones NUTS-2 de la UE-28.

Para ello, se ha utilizado el algoritmo de Howard-Harris, dando lugar a una división en 
cinco grupos que reduce la suma de cuadrados total de 1.060 a 416,59, y a una explicación 
de la varianza total del 60,70%.

Los cinco conglomerados resultantes de la aplicación del algoritmo se encuentran 
compuestos por 53, 8, 19, 83 y 102 NUTS-2, respectivamente.

Posteriormente, se realiza una tabulación cruzada de valores medios, aplicando la F 
de Snedecor para realizar el contraste de significación de las diferencias entre los centros 
de los conglomerados (Hair et al., 2005; Santesmases, 2009:352), para determinar las 
variables independientes cuyos valores medios muestren diferencias significativas entre 
los cinco grupos (Tabla 4). Se observa que la partición en cinco grupos presenta diferencias 
significativas al nivel del 1% en las medias de las variables seleccionadas (p=0,0000) para 
todas las variables, de esta manera, se puede decir que cada factor presenta un comporta-
miento diferenciado respecto a cada uno de los conglomerados.

Tabla 4
TABULACIÓN CRUZADA DE VALORES MEDIOS

GRUPOS F-SNEDECOR
VARIABLES 1 2 3 4 5 F Sig.
FACTOR 1 -0,2545 3,3796 -0,3064 0,1523 -0,1997 41,0551 0,0000
FACTOR 2 1,4313 -1,6854 -0,0033 0,1325 -0,7187 151,5090 0,0000
FACTOR 3 0,6738 1,8111 -0,1021 -1,1672 0,4767 155,1423 0,0000
FACTOR 4 -0,3008 0,0409 2,8529 -0,2952 -0,1381 113,7321 0,0000

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, se aplica un análisis discriminante con objeto de validar si los grupos 
obtenidos están suficientemente diferenciados en función de las variables independientes 
utilizadas (Fernández et al., 2004:8, Quijano, 2009:55; Santesmases, 2009:447). En este 
sentido, el indicador lambda de Wilks toma un valor muy próximo a cero (0,0130), lo que 
indica que la variabilidad total es debida a las diferencias entre grupos. El p-valor asociado 
al estadístico resulta estadísticamente significativo a un nivel del 1% (p=0,0000), por lo 
que se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias entre los grupos y la información 
aportada por las respectivas funciones discriminantes se considera estadísticamente sig-
nificativa. El test de Bartlett también permite rechazar la hipótesis nula de no correlación 
significativa a un nivel de significación del 1%, por lo que es adecuado calcular la matriz 
de confusión del análisis discriminante con los grupos del análisis cluster.
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Los resultados de la matriz de confusión muestran que existe un porcentaje de asig-
naciones correctas del 97,74%.

A partir del análisis realizado se pueden, por lo tanto, clasificar las diferentes regiones 
europeas NUTS-2, en cinco grupos en función de los factores que influyen en su demanda 
turística. Con la finalidad de facilitar la comprensión de la distribución de las diferentes 
NUTS-2 en cada uno de los cinco clusters, desde un punto de vista de distribución terri-
torial, se elabora el mapa representado en la Figura 1.

Figura 1
CLASIFICACIÓN DE LAS REGIONES 

NUTS-2 DE LA UE-28 SEGÚN EL ANÁLISIS CLUSTER

	  
Fuente: elaboración propia.

En la Fig. 1 se observa, por una parte, que el grupo 3 se encuentra integrado por 
regiones de gran importancia turística, tales como Andalucía, Lisboa, Île-de-France (área 
metropolitana de París) o la región del Lazio (cuya capital es Roma), entre otras. Este 
conjunto de regiones poseen los mayores valores medios en lo que al factor económico 
e infraestructural respecta (los establecidos anteriormente como más determinantes en la 
llegada de turismo). 
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Por otra parte, también destaca el comportamiento del cluster 2, integrado únicamente 
por ocho regiones que se corresponden íntegramente con los países de Hungría (siete 
regiones) y Lituania (formado por una única región). Este cluster presenta los mejores 
valores en cuanto al factor medioambiental, aunque son los peor situados en las variables 
que integran el factor económico.

Las regiones integrantes del cluster 1 se corresponden con Alemania, la mayor parte 
de Rumanía (siete de sus ocho regiones), Chipre, Malta así como dos islas portuguesas, 
una región italiana y tres de los Países Bajos. Presentan los peores indicadores infraes-
tructurales y medioambientales del conjunto de regiones analizadas.

En último lugar, la mayor parte de las regiones europeas se sitúan en los grupos 4 y 5 
(que representan casi un 70% del total de regiones de la UE), en las que no es de destacar 
ninguno de los cuatro factores turísticos analizados en este trabajo, en particular.

Por lo tanto, a raíz del análisis realizado se puede decir que la presencia de los cuatro 
factores identificados como incidentes en las llegadas turísticas no es homogénea en las 
diferentes NUTS-2, coincidiendo una mayor presencia de los más relevantes (económicos 
e infraestructurales) en las regiones de mayor tradición turística. 

Es decir, regiones turísticamente más maduras, que coinciden con regiones de gran 
desarrollo, con elevados niveles de renta per cápita e infraestructuras hoteleras, presentan 
un mejor comportamiento en cuanto a atracción turística durante la crisis que otras regio-
nes de rápido crecimiento turístico en época de bonanza pero cuyos factores económicos 
e infraestructurales no se encuentran en los mismos niveles que las anteriores.

El desarrollo local es una estrategia que facilita la salida de la actual crisis (Vázquez, 
2009:124 y ss.). Entre las medidas necesarias para el proceso de desarrollo, este autor men-
ciona la «construcción de equipamientos urbanos e infraestructuras» (p.128) y la «con-
servación y mejora del medio ambiente y del patrimonio histórico» (p. 129), entre otras. 
Además, este mismo autor cita una serie de medidas estructurales para activar la economía 
real anunciadas por el FMI en 2009. Se observa que, entre ellas, destacan medidas que 
atañen a los cuatro factores objeto de estudio. A saber, medidas económicas (reducciones 
en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en los impuestos indirectos y en el 
impuesto de sociedades); medidas concernientes a las infraestructuras (aumento del gasto 
público en infraestructuras de transporte y comunicaciones); medidas medio ambientales 
(desarrollo de las energías renovables solar y eólica); medidas que afectan a la calidad de 
vida (aumento de la dotación de hospitales y médicos, mejora de la formación, ayudas a 
los parados, pobres y pensionistas, etc.). En definitiva, cuanto mejor sea la posición del 
destino en lo que respecta a los cuatro factores analizados (económicos, infraestructurales, 
medioambientales y de calidad de vida), mayor será su grado de desarrollo, y mejor su 
capacidad de resistencia a la crisis. Según se ha comprobado, estas circunstancias conflu-
yen en las regiones maduras, por eso su crecimiento turístico aumenta en época de crisis 
mientras que se ralentiza en las regiones emergentes.

4. CONCLUSIONES

A lo largo del presente artículo se ha realizado una breve revisión teórica sobre la 
evolución del turismo en Europa tanto antes como durante la actual situación de crisis, 
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así como una revisión de la literatura sobre las variables con incidencia en la demanda 
turística. Además, este marco teórico se ha complementado con la aplicación de diferen-
tes metodologías de análisis (análisis de componentes principales, de regresión, clúster y 
discriminante) con la finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados en el trabajo. 

En base a todo lo anterior, las principales conclusiones alcanzadas se pueden resumir 
en los siguientes puntos: 

•	 Europa es el principal destino turístico mundial, destacando como más visitados 
territorios turísticamente maduros, situados, fundamentalmente, en países como 
Italia, Francia, Grecia o España, entre otros. El crecimiento de las llegadas turísticas 
en estos destinos maduros antes de la actual crisis ha sido muy inferior al presen-
tado por las regiones de Europa Central y Oriental, sobre todo, a partir de la quinta 
ampliación de la UE, con la incorporación de la mayor parte de los países de la 
denominada «Europa del Este». No obstante, durante la crisis, este comportamiento 
se invierte, siendo mucho más pronunciado el descenso en el ratio de crecimiento 
de estos países emergentes, a pesar de que, en algunos de ellos, como Hungría o 
la República Checa, la mayor tasa de crecimiento de su turismo interno durante la 
crisis ha permitido compensar, en parte, la ralentización en el crecimiento de las 
llegadas turísticas internacionales.

•	 Se ha identificado la existencia de relación entre algunas de las distintas varia-
bles mencionadas por la literatura como determinantes de la demanda turística, 
dando lugar a cuatro grupos de factores incidentes en la misma, de orden eco-
nómico, infraestructural, de calidad de vida y medioambiental. De todos ellos, 
se determina que son los dos primeros los de mayor incidencia en las llegadas 
turísticas. Aunque, según los resultados del presente análisis, los factores medio 
ambiental y de calidad de vida no se configuran aún como tan determinantes en 
la atracción turística como los económicos e infraestructurales, su creciente auge 
y las mejoras en su posibilidad de cuantificación y medición pueden conllevar 
un importante salto cualitativo en su posicionamiento en los futuros modelos de 
demanda turística.

•	 La presencia de estos cuatro factores no es homogénea en las diferentes NUTS-2, 
demostrando que en las regiones turísticamente más maduras se dan unos valores 
más elevados de los factores más relevantes (económicos e infraestructurales). 
Hecho este que puede contribuir a explicar que, durante la crisis, estas regiones 
hayan experimentado un descenso de su crecimiento turístico no tan pronunciado 
como el de las regiones emergentes (que, anteriormente habían ostentado incluso 
tasas de crecimiento por encima del 10% en algunos casos), demostrando así, un 
comportamiento turístico mucho más estable (en época de bonanza y de crisis) y 
su consolidación en el sector. No obstante, los cuatro factores analizados son ele-
mentos del desarrollo regional por lo que un aumento de las inversiones en estos 
ámbitos y una elaboración de políticas estratégicas dirigidas hacia el adecuado 
fomento de los mismos pueden contribuir al aumento de la demanda turística del 
destino así como a una mejor capacidad de adaptación ante cambios en el ciclo 
económico.
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Los autores son conscientes de las limitaciones que presenta este artículo, es por ello 
que, esta investigación se presenta con carácter exploratorio como una primera aproxi-
mación a la temática analizada con el objeto de que las conclusiones alcanzadas abran 
una vía de investigación y se configuren como un primer paso para continuar analizando 
aspectos en los que es necesario profundizar. 

De esta manera, se pretende en la continuidad del estudio ir salvando las limitacio-
nes encontradas y avanzando en la investigación mediante el incremento del número de 
variables utilizadas, la implementación de análisis dinámicos para el periodo de crisis, 
la ampliación del periodo muestral, la utilización de nuevas fuentes estadísticas y de 
una aproximación evolucionista a la geografía regional europea, distintos métodos de 
investigación, la elaboración de variables que permitan la cuantificación y una mejor 
aproximación a los conceptos teóricos sobre todo de carácter más subjetivo, entre otros.
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