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Resumen 

México posee extensas costas que son atractivos destinos turísticos que convocan 
miles de visitantes al país. Sin embargo, el desarrollo turístico en estas áreas ha tenido 
un impacto en el medio ambiente y en la sociedad. Para abordar estos desafíos, se 
enfatiza en la importancia de la planificación territorial y la prospectiva, que implica 
analizar el pasado y el presente para anticipar problemas futuros. Ha sido discutido 
que la planificación territorial en las zonas costeras de México es limitada y enfrenta 
problemas significativos en su implementación.  

El propósito de esta revisión es identificar los modelos de prospectiva territorial que 
se han empleado en las zonas costeras de México, con el objetivo de evaluar sus for‐
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talezas y debilidades, para así ofrecer orientación en la planificación futura. Resultado 
de una búsqueda sistematizada de literatura, se revisaron siete artículos. Los modelos 
de prospectiva analizados ofrecen como principales fortalezas la integración de pers‐
pectivas desde múltiples actores del territorio, la consideración integral de factores 
ambientales y socioeconómicos en el diagnóstico, y el uso de técnicas participativas 
para involucrar a la comunidad local en la toma de decisiones. Pero también enfrentan 
dificultades en la implementación debido a la incertidumbre de los escenarios futuros, 
los intereses divergentes de los actores, los costos elevados y el tiempo requerido 
para llevar a cabo el proceso. Estas limitaciones resaltan la necesidad de abordar los 
desafíos de implementación, innovar en métodos, buscar fuentes de financiamiento 
y agilizar el proceso para hacer que la prospectiva territorial sea más accesible en 
áreas costeras con recursos limitados, al mismo tiempo que se promueve la planifi‐
cación a largo plazo. 

Abstract 

Mexico has extensive coastlines that are attractive tourist destinations, attracting 
thousands of visitors to the country. However, tourism development in these areas 
has had a significant impact on the environment and society. To address these cha‐
llenges, the importance of territorial planning and foresight, which involves analyzing 
the past and present to anticipate future problems, is emphasized. However, it has 
been argued that spatial planning in Mexico’s coastal zones has been limited and faces 
significant challenges in its implementation.  

The purpose of this review is to identify the territorial foresight models that have been 
employed in the coastal zones of Mexico, with the objective of evaluating their 
strengths and weaknesses, in order to provide guidance for future management plan‐
ning. As a result of a systematic search, seven articles were reviewed. The main 
strengths of the foresight models analyzed are the integration of the perspectives of 
multiple stakeholders, the integral consideration of environmental and socioeconomic 
factors in the diagnosis, and the use of participatory techniques to involve the local 
community in decision making. But they also face difficulties in implementation due 
to the uncertainty of future scenarios, divergent stakeholder interests, high costs and 
the time required to carry out the process. These limitations highlight the need to ad‐
dress implementation challenges, innovate methods, seek funding sources and 
streamline the process to make spatial foresight more accessible in coastal areas with 
limited resources, while promoting long‐term planning. 
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Introducción 

México posee alrededor de 11.000 kilómetros de costa repartidos en 17 estados federativos que tienen 
acceso al mar, los que representan más del 50% del territorio nacional (Jiménez‐Arenas et al., 2020). Esta 
línea de costa se distribuye sobre el océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, entre bahías, 
mar abierto y penínsulas que forman paisajes únicos y atractivos para el turismo, por lo que ha sido ca‐
talogado a nivel mundial como uno de los principales destinos de sol y playa. De acuerdo con la Secretaría 
de Turismo, del total de turistas que arriban a México cada año, alrededor del 60% visitan municipios cos‐
teros (SECTUR, 2023). 

Se ha evidenciado que el desarrollo del turismo en zonas costeras de México, al igual que en otros países 
de Latinoamérica, ha provocado un aumento de la población y con ello una serie de problemas que ne‐
cesitan ser abordados de manera transdisciplinar para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo 
(Campos, 2011; Torruco et al., 2013; Hidalgo et al., 2016; Ibarra‐Núñez et al., 2018; Jiménez‐Arenas et 
al., 2021). Entre estos se pueden mencionar dos problemas prioritarios en el discurso nacional: los im‐
pactos ambientales y los impactos sobre las comunidades de acogida.  

Los impactos ambientales son unos de los más discutidos en el país. Dentro de estos se distinguen la de‐
gradación de ecosistemas costeros y marinos, la contaminación del agua y del suelo, la erosión de playas, 
la pérdida de biodiversidad y la explotación excesiva de recursos naturales por alta demanda de agua, 
energía y alimentos (Ibañez, 2014; Ibarra‐Núñez et al., 2018; Jiménez‐Arenas et al., 2021). 

Por su parte, los impactos sobre las comunidades de acogida son temas de reciente análisis. En particular 
ha sido criticada la desigualdad que genera el turismo en el acceso a oportunidades económicas, resultado 
de una presión sobre la infraestructura, alojamiento, transporte, servicios básicos y vías de acceso (Cam‐
pos, 2011; Torruco et al., 2013). Esto ha derivado en la marginalización de ciertos grupos de la población 
local a cambio de proveer de beneficios económicos a los asociados con el turismo, además de otros con‐
flictos en temas de seguridad y pérdida de identidad cultural (Morales y Baca, 2023). 

Ante estos problemas, es esencial contar con una ordenación adecuada y una gestión eficiente del desa‐
rrollo turístico en zonas costeras, basadas en la planeación territorial, para anticipar y abordar los desafíos 
que la demanda turística y el crecimiento de la población puedan generar (Jiménez‐Arenas et al., 2020). 

La planeación territorial es una disciplina que se basa en el pensamiento complejo de los estudios del fu‐
turo, con un enfoque principal en la prospectiva (Vitale et al., 2016). La prospectiva busca analizar el pre‐
sente y el pasado para anticipar y prevenir riesgos futuros, lo cual la convierte en una herramienta 
relevante para la toma de decisiones, la propuesta de políticas públicas y las estrategias de desarrollo 
(Aceituno, 2017). 

Así, la prospectiva territorial es una herramienta que permite anticipar y predecir el desarrollo y evolución 
de una zona a largo plazo, para prevenir o mitigar posibles problemas. Al utilizar modelos, se pueden ana‐
lizar diferentes escenarios y evaluar sus implicaciones en términos de sostenibilidad económica, social y 

Revista Administración Pública y Sociedad (APyS-IIFAP-UNC) 
Nº 16, Julio-Diciembre 2023 - ISSN: 2524-9568

165



ambiental (Chamorro et al., 2019). Como lo explican Corrales et al. (2016), estos modelos integran una 
variedad de factores, como la geografía, el medio ambiente, la economía, la cultura, la sociedad y el tu‐
rismo, lo que permite a los responsables de la planificación y gestión del desarrollo tomar decisiones in‐
formadas, y definir estrategias y políticas adecuadas para evitar problemas potenciales en el futuro. 

Además, los modelos de prospectiva territorial incluyen un elemento esencial en su marco metodológico: 
la participación de los actores del territorio (Gutiérrez, 2010). Entre estos se encuentran pobladores, to‐
madores de decisiones, representantes de los sectores económicos, académicos y empresariales, entre 
otros. De tal forma se promueve la participación activa de los diferentes actores involucrados, incluyendo 
en el proceso de planificación las necesidades, visiones y aspiraciones que tienen sobre su territorio y re‐
cursos (Vitale et al., 2016); garantizando así que se tengan en cuenta sus intereses respecto al desarrollo 
turístico de la zona en donde habitan (Jiménez‐Arenas et al., 2020).  

En resumen, la prospectiva aplicada a la planeación territorial es un proceso metódico que construye vi‐
siones sociales a mediano y largo plazo, a partir del conocimiento, la participación y el consenso de los 
actores del territorio. Su objetivo es proponer estrategias que conduzcan a un futuro deseado. En este 
sentido, el proceso prospectivo se vuelve un paso obligatorio en la planificación territorial, ya que repre‐
senta la visión colectiva de las transformaciones futuras y la decisión consensuada de las acciones a re‐
alizar en el presente, con el fin de anticipar los posibles impactos negativos que puedan derivarse de esas 
transformaciones en el futuro (Papagno et al., 2017). 

Es importante tener en cuenta que la prospectiva territorial no puede predecir el futuro con certeza, sino 
que busca identificar las tendencias y los posibles escenarios futuros a partir del análisis de datos e infor‐
mación disponible en el presente, con el fin de contribuir a la toma de decisiones informadas y a la pla‐
nificación estratégica en el ámbito territorial (Espinosa, 2006). 

El elemento de la participación social, convierte a los modelos de prospectiva territorial en investigaciones 
transdisciplinarias, útiles y esenciales para la generación de políticas públicas. De acuerdo con diversos 
autores, la transdisciplinariedad es el camino para la solución de los problemas socioambientales com‐
plejos (Carrizo et al., 2004). 

Sin embargo, desde la academia  su desarrollo también representa un reto intelectual. Los modelos trans‐
disciplinares demandan metodologías innovadoras, que propicien el manejo de datos mixtos, para obte‐
ner resultados que deben ser sintetizados y presentados en un lenguaje que la audiencia en general pueda 
comprender (Paoli, 2019), de tal forma que guarden rigor científico para proporcionar credibilidad, y sean 
entendibles para la población local y los tomadores de decisiones.  

Siguiendo esta idea, la prospectiva territorial es un tema que debe ser estudiado desde su composición 
teórico‐metodológica. Particularmente cobra interés identificar los modelos que se han empleado como 
ejercicios de planeación en distintos sectores y territorios, a fin de identificar las fortalezas y debilidades 
de los métodos aplicados, para perfilar aquellas herramientas que puedan ser replicables y funcionar en 
diferentes contextos de planeación; recordando que el objetivo final de todo ejercicio de prospectiva es 
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ser el soporte para la gestión gubernamental y la administración pública.  

Aunque los modelos de prospectiva territorial deben acoplarse a las características locales del territorio, 
existen métodos y herramientas convergentes que pueden aplicarse a un nivel mayor; a fin de derivar en 
planes que articulen poderes políticos a nivel regional o nacional. 

En el contexto latinoamericano existen numerosas experiencias en el tema de la prospectiva territorial. 
Como se describe en la revisión bibliográfica de Chamorro et al. (2019), en los últimos diez años la inves‐
tigación en América Latina este campo se ha incrementado, siendo la planificación urbana, el desarrollo 
regional y la gestión del riesgo lo más estudiado. Este aumento de la investigación se debe a varios fac‐
tores, incluyendo la creciente importancia de la prospectiva territorial para el desarrollo de los territorios, 
el desarrollo de nuevos modelos, y la disponibilidad de financiación para la investigación por parte de or‐
ganismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

En el contexto mexicano, es particularmente necesario encontrar un modelo de prospectiva territorial 
para zonas turísticas costeras, que pueda ser un sustento real, democrático y participativo para la orde‐
nación y manejo integrado de estos territorios. Como lo explica Jiménez‐Arenas et al. (2021), a lo largo 
de la historia en el país, las acciones gubernamentales dirigidas a regular las actividades y usos en las pla‐
yas y zonas costeras se han basado en la aplicación de políticas públicas, regulaciones, programas y cer‐
tificaciones, que provienen del brebaje internacional y no necesariamente fueron acopladas a la dinámica 
local. Muchas de ellas han sido desarrolladas e implementadas sin contar con un consenso, dirección y 
respaldo por parte de los actores y usuarios del territorio, lo que en términos generales las hace ineficaces.  

El modelo que ha sido aplicado con mayor rigor es el Ordenamiento Ecológico Marino (OEM), establecido 
como un instrumento de planificación alrededor de la década de 1990, derivado de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de impacto ambiental, expuesta en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF, 1988). Este modelo se basa en el enfoque del Manejo Costero Integrado 
(MCI), una perspectiva desarrollada por el Grupo Mixto de Expertos de las Naciones Unidas sobre los As‐
pectos Científicos de la Protección del Medio Marino (GESMAP) en 1994 (GESMAP, 1999) y compartida 
para su implementación en diversas partes del mundo. El MCI, también referido como gestión integrada 
de zonas costeras, manejo integrado de zonas costeras, manejo integrado de áreas costeras, y manejo 
integrado de áreas marinas y costeras; tiene como objetivo la preservación de la biodiversidad sin obs‐
taculizar el progreso de actividades económicas como el turismo, la pesca, la agricultura y la industria pe‐
trolera (Jiménez‐Arenas et al., 2020). 

A pesar de que el OEM se fundamenta en una metodología de prospectiva participativa, que incluye eta‐
pas de diagnóstico, definición de escenarios, propuestas consensuadas con actores clave, socialización y 
seguimiento para su evaluación, su aplicación ha presentado desafíos significativos. Estos desafíos abarcan 
desde la delimitación del área de estudio hasta los costos asociados a la realización de investigaciones 
previas para el diagnóstico, la recopilación de datos, la obtención de datos socioeconómicos mediante 
encuestas directas y los recursos económicos necesarios para llevar a cabo los talleres de diálogo con los 
usuarios del territorio (Espinoza‐Tenorio et al., 2014).  
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Particularmente en el tema del turismo, el OEM se complementa con otras medidas de evaluación y ges‐
tión ambiental que buscan regular las consecuencias de las actividades económicas en las zonas costeras 
del país. Entre ellas se puede mencionar el programa de ordenamiento ecológico general del territorio 
mexicano (Hernández‐Santana et al., 2013), los modelos de límite de cambio aceptable y capacidad de 
carga turística (Segrado et al., 2017), gobernanza y participación comunitaria (Bojórquez et al., 2018; Pa‐
lafox y Arroyo, 2020), gestión de riesgos y cambio climático (Valera et al., 2023).  

Junto con otras certificaciones como el distintivo Bandera Azul y las normativas de calidad ISO 14000 e 
ISO 9001, han sido implementadas en México a través de la Norma Mexicana NMX‐AA‐120‐SCFI‐2016. 
Esta norma, promulgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), esta‐
blece las directrices específicas para asegurar la sostenibilidad y la calidad de las playas (SEMARNAT, 
2018). Sin embargo, aún con los esfuerzos gubernamentales, las zonas turísticas de sol y playa experi‐
mentan desafíos que no han podido ser previstos en las estrategias de gestión (Jiménez‐Arenas et al., 
2021).  

Con la intención de ser una guía para orientar el desarrollo de planes de manejo costero, el objetivo de 
esta investigación fue realizar una revisión de literatura sobre investigaciones de prospectiva territorial 
en zonas costeras de México, identificando metodologías, técnicas y experiencias de ejercicios aplicados 
en el país, conduciendo la discusión hacia un análisis de fortalezas y debilidades de los modelos emplea‐
dos. 

 

Materiales y métodos  

Se realizó una búsqueda sistematizada de literatura. El diseño fue guiado a través de las aportaciones de 
Booth et al. (2016), utilizando el método SALSA (Search, AppraisaL, Analysis and Synthesis, por sus siglas 
en inglés). Este es uno de los métodos más empleados en distintos tipos de revisiones de literatura, ya 
que supone reducir sesgos de información siguiendo un proceso lógico de cuatro fases (Grant y Booth, 
2009); 1) búsqueda, 2) evaluación, 3) síntesis y 4) análisis. 

1) Búsqueda 

En esta primera fase se señalan los criterios que serán empleados para buscar la información en las bases 
de datos, estableciendo cuáles serán consultadas y con qué palabras clave y filtros será ejecutado el in‐
terfaz de búsqueda.  

Para esta revisión se decidió buscar artículos científicos en las bases de datos internacionales Scopus, 
Web of Science (WoS), Scielo y Redalyc, utilizando palabras clave en inglés. Se excluyeron de la búsqueda 
otros tipos de documentos como capítulos de libros, revisiones, artículos de conferencias, libros y material 
editorial o cartas.  

En una primera búsqueda se utilizaron como sintaxis las palabras “territorial” AND “prospective”, ubicadas 
en título, resumen y palabras clave de los artículos. Debido a que la prospectiva es parte de un proceso 
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de planeación, para ampliar los resultados se realizó una segunda búsqueda ingresando palabras clave 
asociadas a “territorial” y “planning”, a través de la siguiente sintasis; («territorial» OR «landscape» OR 
«land» OR «ecological» OR «spatial» OR «land‐use») AND («prospective» OR «planning» OR «ordering» 
OR «management»). Continuando en un sentido lógico, para delimitar los resultados de la búsqueda a 
zonas costeras y turísticas, en una tercera y cuarta búsqueda se agregaron a la sintaxis anterior las palabras 
“coastal” AND “tourism”. Por último, los resultados fueron acotados a estudios realizados en México, 
siendo la sintaxis final de búsqueda; («territorial» OR «landscape» OR «land» OR «ecological» OR «spatial» 
OR «land‐use») AND («prospective» OR «planning» OR «ordering» OR «management») AND «coastal» 
AND «tourism» AND «Mexico». 

2) Evaluación 

En la segunda fase se define si los documentos resultantes de la primera serán incluidos o excluidos de la 
revisión. Este proceso supone un preanálisis de la información y se acompaña de criterios específicos que 
son evaluados en el contenido de los documentos.  

En este caso se aplicaron tres filtros manuales. En el primero se eliminaron los artículos repetidos. En el 
segundo, se analizaron los títulos y resúmenes para identificar que la investigación tuviera la intención 
de presentar un modelo o caso de estudio relacionado con la planeación turística, además de corroborar 
que cumpliera con los criterios anteriores. Y, finalmente, se analizaron en profundidad los apartados re‐
ferentes a método y resultados, para confirmar que la investigación fuera enfocada en la propuesta o de‐
sarrollo de una metodología de prospectiva territorial. 

Para esquematizar los criterios empleados en la fase de búsqueda y evaluación se recurre a construir un 
diagrama PRISMA. Este es un diagrama de flujo que funciona como listado de comprobación y muestra 
de resultados de las primeras dos fases del método SALSA. El diagrama PRISMA del proceso de búsqueda 
y evaluación de esta revisión se muestra en la Figura 1.  

Revista Administración Pública y Sociedad (APyS-IIFAP-UNC) 
Nº 16, Julio-Diciembre 2023 - ISSN: 2524-9568

169



Figura 1. Esquema del proceso de búsqueda y evaluación de la revisión, diagrama PRISMA 

 

3) Síntesis 

Como parte de la tercera fase, se define la información que será extraída de los documentos resultantes 
de la fase evaluación, dando respuesta a los objetivos que se plantearon. Por lo general, se puntualiza en 
una serie de preguntas que serán contestadas con información de los documentos en revisión.  

Así, para esta investigación se definieron seis preguntas conductoras para extraer información de cada 
artículo en la revisión: 

1. ¿Cuál fue el objetivo y alcance del modelo de prospectiva territorial? 
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2. ¿En qué parte de México se realizó? 

3. ¿Cuál fue su nivel político‐territorial de incidencia; local, estatal, regional, etc.? 

4. ¿La propuesta fue de tipo participativa? De ser así, ¿qué sectores participaron, por ejemplo institu‐
ciones gubernamentales, grupos académicos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, entre 
otros? 

5. ¿Cuáles fueron los métodos y técnicas en el modelo, y quién fue el responsable de su diseño?  

6. ¿Recibieron financiamiento para diseñar y desarrollar el ejercicio de prospectiva territorial?. En tal 
caso, ¿por quiénes fue otorgado? 

4) Análisis 

Por último, se analiza la información resultante de la fase de síntesis buscando dar una respuesta amplia 
y coherente al problema de investigación y objetivo planteado para la revisión bibliográfica. En este sen‐
tido, se integraron las respuestas extraídas de la fase síntesis en una compilación descriptiva para pun‐
tualizar las fortalezas y debilidades de las propuestas de prospectiva territorial aplicadas en las zonas 
costeras turísticas de México. 

 

Resultados y discusión 

Investigaciones insumo para la etapa de diagnóstico prospectivo 

Según la guía de Vitale et al. (2016), todo modelo de prospectiva territorial debe partir de un diagnóstico. 
Este se constituye de un análisis del sistema territorial en sus múltiples aristas y complejidades. Normal‐
mente se recurre a modelos que permitan abordar el sistema a partir de dimensiones para describir los 
atributos, problemáticas y conflictos más importantes del territorio, de los cuales se parte para plantear 
los escenarios prospectivos. Estas dimensiones suelen ser de tipo físico‐naturales (recursos naturales y 
de infraestructura), socioeconómicas (sistema productivo, sectores económicos y características demo‐
gráficas) y político‐institucionales (aspectos culturales, normativos y de regulación en el uso del suelo).  

En este sentido, como resultado de la fase de búsqueda se analizaron 79 artículos que expusieron inves‐
tigaciones relevantes para ser insumo en la etapa de diagnóstico de un modelo de prospectiva territorial. 
Entre los temas destacan el cambio de uso de suelo (incremento antrópico y pérdida de vegetación), cam‐
bios morfológicos del paisaje (líneas de costa y dunas), análisis hídricos y climáticos, vulnerabilidad costera, 
servicios ecosistémicos, diversidad faunística (aves, peces y arrecifes). Y estudios particulares sobre el tu‐
rismo, como evaluación del potencial, capacidad de carga, impactos, gobernanza, redes de actores clave 
y percepciones del turista y residente.  

En este último grupo, algunas investigaciones han empleado metodologías que han permitido a los actores 
clave identificar factores estresores de cambio y explorar posibles modificaciones territoriales futuras. 
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Entre estos destacan las investigaciones llevadas a cabo por Lithgow et al. (2017), Brenner et al. (2018), 
y Carranza et al. (2018), las cuales se enfocan en el análisis de los impactos, vulnerabilidad y servicios 
ecosistémicos de los manglares en las costas del Pacífico y Caribe mexicano. Y otras contribuciones en el 
ámbito de la gobernabilidad y gobernanza de la gestión costera, como los estudios de Brenner y Vargas 
del Río (2010) en la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an, Gómez et al. (2018) en Bacalar, Jiménez‐Arenas et 
al. (2020) en Puerto Escondido, y de Zamora y Cornejo (2021) en la zona metropolitana de Puerto Vallarta. 
No obstante, ninguna de ellas ha abordado específicamente un enfoque prospectivo.  

Sobre los métodos y herramientas empleadas más relevantes en estas investigaciones para obtener la in‐
formación de los actores clave se menciona el muestreo por bola de nieve, aplicación de encuestas y en‐
trevistas en línea o vía telefónica, mapeos participativos para documentar cambios territoriales, técnicas 
de iconografía para identificar problemáticas, y análisis de redes de actores con el fin de visualizar sus re‐
laciones. Enfatizamos en la investigación de Brenner y Vargas del Río (2010), que además de las relaciones, 
estima el poder relativo de los actores sobre el territorio. En todas ellas destaca el análisis del discurso 
como la técnica de síntesis más ampliamente utilizada, llevada a cabo bajo la orientación de metodologías 
establecidas y el uso de software especializado. 

Investigaciones que presentan un modelo de prospectiva territorial 

Siguiendo el objetivo de la revisión se buscó analizar aquellas investigaciones enfocadas en la propuesta 
o desarrollo de un modelo de prospectiva territorial, que como resultado final llegaran a la propuesta de 
estrategias para lograr el futuro deseado a través de una planeación. Así, como resultado de la fase de 
evaluación se obtuvieron un total de siete artículos que cumplieron con el criterio. De estos, cuatro fueron 
provenientes de la base de datos Scopus, dos de Web of Science y uno de Redalyc. 

La investigación más antigua data de 1999, y posteriormente no se encontró ningún artículo publicado 
hasta el año 2020, siendo del 2021 los estudios más recientes. La mayoría de los líderes de las investiga‐
ciones fueron académicos afiliados a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), entre otras instituciones se menciona la Universidad Autónoma de Campeche, 
la Universidad Autónoma de Baja California, Colegio de la Frontera Sur y la Universidad Autónoma Me‐
tropolitana.  

Con base en las palabras clave de los artículos revisados elaboramos una representación gráfica por fre‐
cuencia para evidenciar los términos más relevantes respecto al tema (Figura 2). En ellos se destacan las 
palabras: gestión, zonas costeras, desarrollo, participación, transformaciones, planificación, ambiental, 
gobierno y sistemas.  
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Figura 2. Palabras clave asociadas a los modelos de prospectiva territorial en zonas costeras turísticas de 
México. 

Objetivos y alcance  

Los objetivos presentados se enfocan en mejorar la gestión y conservación de las zonas costeras, a través 
del desarrollo de planes integrados, la aplicación de enfoques sistémicos y la participación de los actores 
locales. Cinco de las investigaciones revisadas derivaron en un Plan Integrado de Manejo de Zonas Cos‐
teras, mientras que las dos restantes se centraron en la propuesta de mejora en la gestión marino‐costera, 
pero sin concretar estrategias de acción. La Tabla 1 muestra una recopilación de la información extraída 
de los artículos revisados, organizados en dos categorías según su alcance, como se mencionó anterior‐
mente. 

 

Tabla 1. Autores, objetivo, zona de estudio, nivel político‐territorial y participantes en investigaciones 
sobre prospectiva territorial en zonas costeras turísticas de México.  
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Zonas de estudio  

Las áreas de México donde se realizaron estas investigaciones se centraron en la región del Golfo de Ca‐
lifornia; corredor Puerto Peñasco ‐ Puerto Lobos, y el sistema Lagunar San Ignacio ‐ Navachiste ‐ Macapule. 
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El Golfo de México, particularmente en el estado de Campeche; Ciudad San Francisco, Laguna de Términos 
y Reserva de la Biósfera Los Petenes. El Caribe, en el corredor turístico de las ciudades de Chetumal, Ma‐
hahual, Carrillo Puerto, Tulum, Playa del Carmen y Cancún en Quintana Roo. Y el Pacífico, en Bahía Todos 
Santos, Baja California y Puerto Escondido, Oaxaca.  

Aunque se identificó una investigación que aborda el tema de la Riviera Maya, se esperaba encontrar in‐
vestigaciones similares acerca de otros destinos turísticos de playa consolidados en México, como la re‐
gión de Los Cabos en Baja California Sur o el corredor de la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta. Este hallazgo 
resalta la carencia de estudios en torno a los destinos costeros más populares del país, a pesar de que el 
turismo es una actividad que requiere una gestión y planificación prioritaria en estas zonas. 

Nivel político‐territorial de incidencia  

Los modelos de prospectiva territorial tienen como objetivo buscar incidir en la toma de decisiones sobre 
el territorio, en particular su manejo y ordenación. Para que sean realmente efectivos, deben estar ali‐
neados a las construcciones político‐territoriales de gobernabilidad, que aporten un soporte legal y jurí‐
dico para garantizar que las estrategias derivadas se implementen de forma efectiva. Definiendo el nivel 
de incidencia se identifican las estructuras, procesos y actores políticos y sociales que operan en el terri‐
torio.  

Al respecto, el nivel político‐territorial más recurrente en los artículos revisados fue el regional del ámbito 
estatal, por tratarse de corredores turísticos o áreas naturales protegidas que involucran la presencia de 
más de una comunidad. En este nivel intervienen las políticas y normas de los gobiernos municipales, los 
planes y jurisdicciones del estado, así como otros mecanismos emitidos por órganos federales, como las 
autoridades nacionales del sector ambiental o pesquero. Se trata de un nivel complejo de interacción 
que demanda un diagnóstico robusto, y el diseño y desarrollo de un modelo de prospectiva integrado, 
capaz de recoger las opiniones de los diversos actores y consolidar las estrategias derivadas. No obstante, 
es también uno de los niveles de incidencia con mayor eficacia, ya que de realizarse de la manera correcta, 
las estrategias derivadas estarán en un plan articulado con los tres órdenes de gobierno, lo que representa 
un respaldo institucional y facilita su aplicación para los tomadores de decisión.  

En segundo lugar, se encontró el nivel de incidencia local, donde intervienen directamente las autoridades 
y jurisdicciones municipales. Dado que se trata de una menor escala, se esperaría que la información re‐
sultante sea más detallada. Aunque la aplicación de las estrategias generadas por el modelo prospectivo 
pueda estar limitada al ámbito local y carecer de respaldo político‐institucional, varios autores han sos‐
tenido que estas estrategias, emergidas del consenso local, suelen ser apropiadas desde una perspectiva 
sociocultural y ética, lo que facilita su aceptación y aplicación por parte de los habitantes del territorio, 
a través de un enfoque basado en la gobernanza en lugar de la gobernabilidad (Brenner y Vargas del Río, 
2010). 

Participación social y definición de actores clave del territorio 

La participación social desempeña un papel central en los modelos de prospectiva territorial al garantizar 
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que el desarrollo futuro de una región sea coherente con las necesidades y deseos de la población local. 
Según los objetivos del modelo prospectivo, se debe identificar a los actores clave en el territorio, quienes 
serán partícipes del proceso. Como lo explica Méndez y Pascale (2014), se recomienda elaborar un mapa 
de actores para conocer sus vínculos, relaciones e intereses en el territorio. De manera general, estos in‐
cluyen a los actores públicos, del sector privado, habitantes, entre otros.  

En los artículos analizados se encontraron 12 tipos de actores clave (Figura 3). Las autoridades locales 
fueron los más recurrentes, incluyendo representantes del gobierno municipal, regidores, presidente de 
la comunidad y personal de distintas dependencias. En una segunda instancia, se involucran investiga‐
dores y académicos reconocidos por su experiencia en gestión costera, medio ambiente y turismo. Asi‐
mismo, se suman organizaciones no gubernamentales (ONG), representantes de la sociedad civil y 
voluntarios locales, quienes son identificados como líderes comunitarios dedicados a abordar los desafíos 
relacionados con estas áreas. Y en tercer lugar habitantes locales, autoridades del sector ambiental y sec‐
tor privado asociado al turismo, particularmente empresarios. 

 

Figura 3. Actores clave del territorio participantes en modelos de prospectiva territorial en zonas costeras 
turísticas de México 

 

Es relevante resaltar la utilización de comités preexistentes, gestionados por el área natural protegida, el 
comité de la reserva o el Programa Playas Limpias. Estos comités están compuestos por actores clave de 
diversos sectores que mantienen una estrecha vinculación con los desafíos presentes en el territorio, lo 
que simplifica su participación en el proceso de prospectiva. 

Ninguna de las investigaciones revisadas describe la elaboración de un mapeo de actores clave como 
paso previo a su identificación. Por lo tanto, se deduce que su selección se basa en la decisión arbitraria 
del equipo técnico encargado de diseñar y llevar a cabo el modelo de prospectiva territorial. 
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Métodos y técnicas empleadas en el modelo prospectiva territorial 

En la mayoría de los artículos revisados, los responsables del diseño del modelo de prospectiva y con‐
ducción de los talleres fueron investigadores académicos, este grupo es conocido en el marco conceptual 
de la prospectiva como equipo técnico. Únicamente en las investigaciones de Yánez‐Arancibia et al. (1999) 
y Rivera‐Arriaga et al. (2020), el equipo técnico, además, estuvo compuesto por representantes guber‐
namentales asociados al sector ambiental, tecnológico, social y legislativo. 

Los modelos fueron diseñados a partir de propuestas metodológicas, ya que la realización de ejercicios 
prospectivos se caracteriza por su flexibilidad y adaptabilidad. En la Tabla 2 se sintetizan los métodos de‐
sarrollados en cada modelo de prospectiva territorial incluidos en esta revisión.  

Como lo explica Godet (2007), estos ejercicios se moldean a partir de los objetivos específicos y el con‐
texto del territorio en cuestión; cada región, con su conjunto único de desafíos, recursos y actores, re‐
quiere un enfoque personalizado para comprender y planificar su futuro de manera efectiva. Esta 
naturaleza flexible de la prospectiva territorial brinda al equipo técnico la capacidad de adaptar enfoques 
existentes o crear nuevos métodos según sea necesario, incorporando una variedad de técnicas cualita‐
tivas y cuantitativas. 

Tabla 2. Descripción de métodos, técnicas y herramientas empleadas en investigaciones sobre prospectiva 
territorial en zonas costeras turísticas de México 
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Respecto de las técnicas, se encontró que en los modelos estudiados se han empleado 13 diferentes (Fi‐
gura 4). El grupo focal, focus group, fue el más recurrente. Esta técnica implica reunir a los participantes 
en un intercambio de ideas que es dirigido y moderado por un miembro del equipo técnico. Este mode‐
rador guía la discusión utilizando un guion que se asemeja al empleado en una entrevista semiestructu‐
rada (Rodas y Pacheco, 2020), que fue la técnica que ocupó el segundo lugar en términos de frecuencia 
de uso.  

 

Figura 4. Técnicas participativas empleadas en modelos de prospectiva territorial en zonas costeras tu‐
rísticas de México 
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En tercera instancia, se encontró el empleo de discusión de participantes a través de mesa redonda, que 
a diferencia del grupo focal, es un debate abierto y flexible donde el moderador es un observador y 
relator de la discusión que va siendo conducida por los propios participantes (Callejo et al., 2012). Suelen 
ser de tipo temáticas, y llevarse a cabo varias mesas de manera simultánea en una sesión. Con igual fre‐
cuencia, las guías observacionales, el mapeo participativo y la entrevista a profundidad individual. Por 
último, con menor popularidad,relevamos encuestas, foros de discusión, método Delphi, árbol de pro‐
blemas, transectos en caminata, análisis de documentos de opinión, entre otras actividades de integra‐
ción participativa.4   

Como se mencionó previamente, no existe un método preestablecido para llevar a cabo un ejercicio de 
prospectiva territorial. Sin embargo, existe un marco teórico‐conceptual que describe ciertos compo‐
nentes que deben estar presentes en la propuesta metodológica. De manera general, Vitale et al. (2016) 
enmarcan cinco: selección de participantes, delimitación espacial, temporal y temática, definición de es‐
cenarios, desarrollo de la dinámica del taller prospectivo y estrategias de difusión de resultados.  

En este sentido, las investigaciones de Rivera‐Arriaga et al. (2020) y Sánchez‐Prieto et al. (2021), cumplen 
con cada uno de ellos al presentar un modelo complejo. En donde además los escenarios se definen a 
partir de centrarlos en eventos con la capacidad de interrumpir las tendencias normales que marcan la 
diferencia entre el presente y el futuro (Mattioli et al., 2023). En el primer modelo, los escenarios son 
construidos a partir del contexto del cambio climático. En el segundo, a partir del diagnóstico y opinión 
de grupo de expertos, resultado de la aplicación del método Delphi. Estos dos son los únicos modelos 
que incorporan la definición de escenarios para conducir el taller prospectivo.  

No obstante, esto no implica que sean modelos superiores a otros, ya que lo crucial no es la complejidad 
o la cantidad de técnicas utilizadas, sino la calidad de la discusión, la información y las contribuciones 
que puedan surgir de la interacción entre los participantes para la definición de estrategias que conduzcan 
hacia el futuro deseado. Lo que sí es relevante es que cuanto más detallada sea la metodología, será 
más efectiva replicarla en otras áreas y, por ende, más útil para la formulación de estrategias a un nivel 
más amplio de incidencia político‐territorial. 

Como estrategias para difundir los resultados se usaron redes sociales y páginas web para compartir la 
información por medio de material audiovisual y gráfico (Morzaria‐Luna et al., 2020). También se difundió 
a través de documentos de tipo resumen ejecutivo y compilación de experiencias de los talleres partici‐
pativos (Rivera‐Arriaga et al., 2020); foros abiertos con las comunidades de actores participantes (Baker 
et al., 2020; Arroyo et al., 2020); a través de la divulgación científica en presentación a congresos y artí‐
culos científicos; y en documentos de tipo plan estratégico que fueron compartidos con los tomadores 
de decisiones correspondientes (Yánez‐Arancibia et al., 1999).  

Se ha observado una crítica recurrente en varias de las investigaciones revisadas en cuanto al método 
de recolección de datos. En algunos casos, se han realizado entrevistas a lo largo de extensos períodos, 
que pueden abarcar desde tres o cuatro meses hasta varios años. La preocupación radica en que, al llevar 

4  Para una descripción de cada una de las técnicas mencionadas, ver Soliz y Maldonado (2012).
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a cabo entrevistas en un período tan prolongado, el contexto y las circunstancias ambientales, sociales 
o económicas pueden experimentar cambios significativos. Esto, a su vez, podría influir en la percepción 
y las opiniones del informante clave, lo que plantea la posibilidad de que sus puntos de vista no reflejen 
una posición sólida al principio y al final. 

Finalmente, en lo que respecta al análisis de la información obtenida de las discusiones de los partici‐
pantes en los grupos focales, se observa una disparidad en los enfoques utilizados. En la mayoría de las 
investigaciones no se especifica el método de análisis empleado, por lo que se asume que se llevó a cabo 
bajo un enfoque inferencial. Y solo en dos de ellas menciona que se realizó un análisis sistemático me‐
diante el software especializado Atlas.ti, es decir, siguiendo un enfoque empírico.  

El enfoque inferencial se basa en la interpretación del discurso de los participantes para identificar pa‐
trones, tendencias y significados. El analista utiliza su conocimiento del tema y su experiencia para in‐
terpretar el discurso de los participantes, aportando dos ventajas; permite una comprensión profunda 
del discurso y es flexible y adaptable (León, 2001). En su contraparte, el enfoque empírico se basa en el 
análisis de los datos de los grupos focales para identificar relaciones entre variables, utilizando técnicas 
estadísticas. Se reconoce por ser objetivo, permitiendo comparar de manera estadística los diferentes 
grupos de participantes (Callejo et al., 2012). 

Tomando de experiencia las investigaciones revisadas se recomienda utilizar ambos enfoques en con‐
junto, o la elección de uno en respuesta al objetivo del modelo prospectivo. El uso de un enfoque infe‐
rencial permitirá al analista comprender las percepciones y expectativas de los actores locales de una 
manera que no sería posible utilizando un enfoque puramente empírico. Y el uso de un enfoque empírico 
permitirá al analista identificar relaciones entre variables, con sustento estadístico, que pueden ser de 
mayor rigor en utilidad para la formulación de políticas públicas.  

 

Fuentes de financiamiento de los ejercicios de prospectiva territorial 

Desde una perspectiva económica, llevar a cabo un ejercicio de prospectiva participativa conlleva costos 
significativos. Los gastos asociados a la realización de un ejercicio de prospectiva participativa pueden 
dividirse en dos categorías principales. En primer lugar, los gastos de consultoría engloban los honorarios 
de expertos en diversas disciplinas, como ciencias ambientales, ecología, ciencias sociales y económicas, 
que son esenciales para llevar a cabo el diagnóstico territorial y la identificación de actores clave. Estos 
costos pueden variar en función de la especialización y experiencia de los expertos. Según datos del Ins‐
tituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en México oscilan entre $30 y $110 dólares por 
día (INECC, 2015).  

Por otro lado, los gastos de organización y logística son una parte importante del presupuesto y com‐
prenden elementos para realizar las sesiones con los participantes del ejercicio prospectivo. Incluyen el 
traslado y visitas a las comunidades, materiales de papelería, equipos informáticos y de proyección, al‐
quiler de espacios y mobiliario, servicios de coffee break, entre otras amenidades. Además, para analizar 
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la información recopilada, será necesario invertir en software especializado en análisis del discurso. 

Estos gastos pueden variar ampliamente en función del alcance del proyecto, el nivel de detalle requerido, 
y la cantidad de participantes. Por ejemplo, tomando de referencia una convocatoria gubernamental 
conducida por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el presupuesto por taller participativo 
oscila alrededor de los 3300 dólares, incluyendo visitas previas a campo, diseño de material didáctico, 
realización del taller, procesamiento y digitalización de los resultados, análisis y estrategias de difusión 
de los resultados (CAMe, 2020). 

En este contexto, es fundamental reconocer que los costos asociados a la realización de investigaciones 
que culminan en la implementación de un modelo de prospectiva participativa tienden a ser significativos. 
Esto podría ser uno de los motivos por los cuales, en el marco de esta revisión, se encontró un número 
limitado de estudios. Por ende, resulta imperativo contar con mecanismos de financiamiento sólidos que 
respalden el presupuesto necesario para llevar a cabo investigaciones prospectivas. 

De acuerdo con la experiencia recopilada en los artículos revisados, la financiación para estos proyectos 
ha sido provista por diversas fuentes. Esto incluye el respaldo de las propias instituciones académicas de 
los autores, como el IPN en colaboración con el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías 
(CONAHCYT). También se ha obtenido financiamiento a través de convocatorias de secretarías guberna‐
mentales de nivel federal, tales como la SEMARNAT y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CO‐
NAPESCA). A nivel nacional, se han involucrado organizaciones como el Centro Intercultural para el Estudio 
de Desiertos y Océanos (CEDO) y la Fundación Carlos Slim. Asimismo, se ha recibido apoyo de organismos 
de cooperación internacional, entre los que destacan The British Academy, la iniciativa Blue Solutions de 
la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), The Nature Conservancy, la Fundación David y 
Lucile Packard, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Coalición Save the Waves. 

Para reducir los costos asociados a la realización de un ejercicio de prospectiva participativa, es posible 
seguir algunas recomendaciones prácticas. En primer lugar, la incorporación de actores locales en el pro‐
ceso de diagnóstico territorial, entre ellos los expertos de instituciones académicas que puedan apoyar 
con su labor de investigación en la realización del diagnóstico prospectivo. Esto resulta beneficioso, ya 
que a través de un convenio de retribución social, estos individuos pueden ofrecer su colaboración de 
manera gratuita, disminuyendo así la necesidad de contratar consultores externos.  

También se sugiere buscar la innovación y optar métodos que puedan reducir los gastos al organizar y 
gestionar los talleres, grupos focales y encuestas, por ejemplo el uso de herramientas digitales como en‐
cuentros virtuales, entrevistas vía videoconferencias, encuestas en línea, y software de mapeo digital co‐
laborativo. Por último, el empleo de software de análisis del discurso gratuito o de código abierto puede 
resultar en un ahorro significativo. Estas estrategias pueden ayudar a mantener un equilibrio entre la ca‐
lidad del ejercicio de prospectiva participativa y la eficiencia en la utilización de recursos financieros. 

Fortalezas y debilidades de los modelos de prospectiva territorial aplicados en las zonas costeras tu‐
rísticas de México 
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Los métodos de prospectiva territorial utilizados en estas investigaciones presentan varias fortalezas, 
entre las que se destacan: 

• Incorporación de múltiples perspectivas. Los métodos utilizados permitieron integrar la visión de 
diversos actores, como científicos, gestores, comunidades locales y empresarios. Esto permite con‐
siderar una amplia gama de factores y desafíos, lo que resulta fundamental para la elaboración de 
estrategias de gestión que se alineen con un futuro deseado.  

• Consideración de factores ambientales y socioeconómicos como parte del diagnóstico del modelo 
prospectivo. Esto implica evaluar el estado de los ecosistemas costeros, la calidad del agua, las ten‐
dencias económicas y las preferencias de la comunidad local. Esta evaluación integral permite iden‐
tificar oportunidades para el desarrollo sostenible y anticipar riesgos, lo que resulta en estrategias 
de gestión más equilibradas y efectivas en estas áreas turísticas. 

• Uso de técnicas participativas, como talleres y encuestas, para involucrar a los actores en el pro‐
ceso de prospectiva. Esto contribuye a generar consenso y compromiso con los resultados y las es‐
trategias propuestas, ya que los actores se sienten parte del proceso y coautores de las decisiones. 
Además, al involucrar a la comunidad local en el proceso de toma de decisiones, se garantiza que 
las estrategias sean apropiadas para el contexto específico, esto aumenta la probabilidad de que 
las estrategias sean implementadas de manera efectiva. 

Al mismo tiempo presentan algunas debilidades: 

• Dificultad de implementación. Los resultados de la prospectiva territorial pueden ser difíciles de 
implementar en la práctica. Esto radica en la incertidumbre de los escenarios futuros, los intereses 
divergentes de los actores involucrados, la complejidad en la toma de decisiones y la disponibilidad 
limitada de recursos. Los resultados de los ejercicios prospectivos presentan dificultades en su tra‐
ducción en acciones concretas debido a cambios imprevistos, resistencia de algunos actores y la 
necesidad de coordinación entre múltiples partes interesadas. 

• Costo elevado. Los métodos utilizados en estas investigaciones son relativamente costosos, ya 
que incluyen la recolección de diversos datos, la participación de expertos en entrevistas y talleres, 
el uso de herramientas tecnológicas como software de análisis de datos y SIG, el análisis y síntesis 
de datos, así como los costos operativos relacionados con la organización de eventos participativos. 
Estos gastos pueden representar un desafío, especialmente en áreas con recursos limitados, lo que 
resalta la importancia de buscar fuentes de financiamiento externas y optimizar los procesos para 
hacer que los métodos de prospectiva sean más accesibles. 

• Tiempo de implementación. El proceso de prospectiva territorial puede ser largo y complejo, lo 
que puede dificultar su aplicación en zonas costeras que enfrentan desafíos urgentes. La elaboración 
de escenarios, la consulta con expertos y partes interesadas, y la formulación de estrategias pueden 
llevar meses o incluso años. Esto a veces entra en conflicto con las demandas de toma de decisiones 
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a corto plazo, como la gestión de eventos climáticos extremos o problemas socioeconómicos. Para 
abordar este desafío, es necesario encontrar formas de agilizar el proceso sin comprometer la ca‐
lidad de los resultados, priorizar cuestiones críticas a corto plazo y promover la conciencia sobre la 
importancia de la planificación a largo plazo en zonas costeras. 

 

Conclusiones 

México se enfrenta a desafíos significativos en la gestión de sus zonas costeras turísticas debido al impacto 
ambiental y social del desarrollo turístico. La planificación territorial y la prospectiva se presentan como 
herramientas clave para abordar estos desafíos al analizar el pasado y el presente para anticipar proble‐
mas futuros. La revisión de siete artículos que analizan modelos de prospectiva territorial en zonas cos‐
teras en el país revela fortalezas, como la integración de múltiples perspectivas, la consideración de 
factores ambientales y socioeconómicos, y el uso de técnicas participativas.  

Sin embargo, también se identifican obstáculos en la implementación, como la incertidumbre de los es‐
cenarios futuros, los intereses divergentes, los costos elevados y el tiempo necesario para llevar a cabo 
el proceso. Para superar estas limitaciones, es esencial innovar en métodos, buscar fuentes de financia‐
miento externas y agilizar el proceso para hacer que la prospectiva territorial sea más accesible en áreas 
costeras con recursos limitados, al mismo tiempo que se fomenta una planificación a largo plazo. 

Las investigaciones revisadas concuerdan en que la gestión de zonas costeras turísticas es un desafío 
complejo que requiere abordar una serie de limitaciones. Entre estas se incluyen la falta de financiación 
y recursos adecuados, ya que la gestión efectiva de estas zonas demanda recursos económicos, humanos 
y técnicos de los que, en muchos casos, las comunidades locales y las autoridades carecen. 

Además, los conflictos de intereses entre los diversos actores involucrados, como operadores turísticos, 
comunidades locales y autoridades gubernamentales, pueden dificultar la formulación de acuerdos y la 
implementación de estrategias de gestión. La falta de datos y conocimiento detallado sobre las zonas 
costeras representa otro desafío, ya que la evaluación de los impactos del turismo y el desarrollo de es‐
trategias de gestión efectivas dependen de información que a menudo es limitada o incompleta.  

El cambio climático plantea desafíos que requieren su consideración en la ordenación prospectiva de te‐
rritorios turísticos costeros. Para abordar estos desafíos, es fundamental integrar consideraciones climá‐
ticas en la planificación prospectiva, evaluando riesgos y vulnerabilidades y desarrollando estrategias de 
adaptación y mitigación. También es necesario analizar cómo el cambio climático influirá en la demanda 
turística y las preferencias de los visitantes, lo que puede afectar la planificación de nuevos destinos o la 
diversificación de ofertas. Es relevante destacar que, en el contexto mexicano, la investigación en este 
campo es limitada, subrayando la necesidad de una mayor atención y enfoque en la integración de mo‐
delos prospectivos que consideren el cambio climático en el desarrollo de zonas costeras turísticas. 

Por último, haciendo énfasis en la creciente importancia de las zonas costeras como motor económico a 
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través del turismo en los países en desarrollo, se sugiere continuar con esta revisión de literatura inclu‐
yendo las experiencias sobre prospectiva territorial en otras zonas costeras de América, particularmente 
en los países del sur, a fin de identificar puntos clave que pudieran ser aprendizajes mutuos para el 
diseño de modelos de prospectiva territorial costera y turística desde una visión latinoamericana. 
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