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Resumen 

Distintos autores afrontan el tema de la estimación de la demanda de turismo desde diversos 

aspectos. Uno de los primeros trabajos sobre el tema, es de Alcaide (1964), que presenta un modelo 

sobre el turismo español en donde la variable explicada es el número de turistas extranjeros y utiliza 

como explicativas, el índice ponderado de la renta per cápita, el índice de precios del país doméstico 

y la endógena retardada el número de turistas ingresados en el periodo anterior.  

 

Gasparini y Molina (2022), realizaron un análisis de las elasticidades de la demanda de turismo en 

Córdoba, en el cual tomaron la variable ocupación como variable explicada, y las variables 

explicativas son el estimador mensual de la actividad económica, como variable proxy del ingreso; 

y el tipo de cambio real.   

 

El presente trabajo, analiza el comportamiento de la demanda de turismo y su elasticidad, en la 

provincia de Córdoba, durante el periodo 2007-2022 mediante un modelo de datos de panel.                   

La variable endógena es el número de turistas; mientras que las variables exógenas, están dadas por 

el PIB de Argentina, el tipo de cambio real multilateral, y se adicionan controladores, como la 

distancia de cada región con respecto a la ciudad capital en kilómetros, y una variable ficticia que 

representa los años afectados por las restricciones del COVID-19. En relación a los resultados, el 

valor de 3,60 del coeficiente del logaritmo del PIB, como proxy del ingreso de los turistas 

domésticos, es positivo, mayor a uno y significativamente diferente de cero (se corresponde con 

un bien normal y de lujo). El coeficiente estimado para el logaritmo del tipo de cambio real 

multilateral, 0,81 es positivo y significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

3 

 

1. Introducción 

  

La ubicación geográfica de la provincia de Córdoba en el corazón de Argentina, es 

excepcional, ya que funciona como un nodo estratégico de conexión tanto a nivel nacional como 

internacional.  La provincia, representa en sí misma, una de las seis regiones turísticas que posee 

Argentina de acuerdo al Ministerio de Turismo de la Nación. Cabe agregar que tiene una gran 

afluencia turística, representando dicha actividad el 7 % del PBG. 

 

El turismo como actividad económica, está influenciada en su comportamiento por un 

determinado conjunto de variables explicativas. Los estudios basados en modelos de causalidad 

econométrica, expresan que los principales determinantes de la demanda de turismo son: el ingreso 

de los turistas, los precios relativos del turismo en un destino en relación a los del país de origen, los 

precios del turismo en los destinos competidores y los tipos de cambio. Gasparini y Molina (2022), 

 

Es por ello, que, en este trabajo, se presenta una estimación de la elasticidad demanda del 

turismo en la provincia de Córdoba, utilizando datos de panel para siete ciudades en el período 

2007-2022. La elección de las ciudades, obedece a la disponibilidad de datos que son relevados por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), a través de la Encuesta de Ocupación 

Hotelera (EOH). 

 

El trabajo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se plantean los antecedentes 

que motivaron esta investigación y le dan sustento teórico. Luego se procede a presentar la 

metodología y la descripción de los modelos a estimar; finalmente, se presentan los resultados 

obtenidos y las conclusiones. 
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2. Antecedentes 

Distintos autores afrontan el tema de la estimación de la demanda de turismo desde diversos 

aspectos. Uno de los primeros trabajos sobre el tema, es de Alcaide (1964), que desarrolla un 

modelo sobre el turismo en España, considerando como variable explicada el número de turistas 

extranjeros y utiliza como explicativas, el índice ponderado de la renta per cápita, el índice de 

precios del país doméstico y la endógena retardada, es el número de turistas ingresados en el 

periodo anterior.  

 

Gray (1966) estima la elasticidad-renta y tipo de cambio de la demanda de turistas 

americanos y canadienses entre sí, así como en relación con el resto del mundo. Los datos que 

utiliza en este estudio son de carácter anual y corresponden al período comprendido entre 1951 y 

1963.  

 

Rey (1992) utiliza un modelo que intenta explicar la evolución del número total de 

pernoctaciones en establecimientos hoteleros en España, en base al tipo de cambio ponderado de los 

pases de la comunidad europea, junto con un promedio ponderado de Producto Bruto Interno, (PBI) 

de la comunidad, el índice de precios al consumidor, media ponderada de los tipos de cambio de las 

monedas de los doce países comunitarios y el total de plazas hoteleras.  

 

En el plano local, Sturzengger y Porto (2008) investigan regresiones sobre los factores que 

influyen en el turismo, entre ellos el turismo interno, en el cual realizan el análisis de la evolución 

del turismo interno correspondiente a la cantidad de llegadas de viajeros al Partido de General 

Pueyrredón, especifican una relación funcional entre este, el tipo de cambio real multilateral y el 

PBI expresado en ambos casos como funciones logarítmicas.  

 

Gardella, Lupo y Aguayo (2005) analizan la evolución de la demanda de turismo 

internacional en Argentina, y por medio de la modelización econométrica demuestran la 

importancia que tiene el turismo procedente de los países de la región. La variable predicha está 

dada por el arribo de turistas en Argentina procedente de los países vecinos, y como variables 

predictoras, se utilizan el PIB, de los países de origen de los turistas, el índice de precios al 

consumidor de Argentina y una variable retardada, relacionada con el efecto “boca a boca”, en base 

a los arribos del periodo anterior. Adicionalmente agrega al modelo, variables dummy, que 

representan las crisis económicas y los efectos del turismo a nivel mundial. 
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Descalzi y Pussetto (2016), realizan un análisis de las elasticidades de la demanda de 

turismo en Córdoba, en el cual toman la ocupación hotelera como variable explicada, y las variables 

explicativas son: el tipo de cambio real y el índice general de la actividad como variable proxy del 

ingreso. Al igual que el resto de los modelos, utiliza regresiones aplicando logaritmos a las 

variables del modelo, pero el análisis es mensual, adicionando en el modelo variables dummy para 

observar la estacionalidad del comportamiento de la demanda. 

 

Gasparini y Molina (2022), realizaron un análisis de las elasticidades de la demanda de 

turismo en Córdoba, en el cual toman en logaritmos la variable ocupación hotelera como variable 

explicada, y las variables explicativas son: el estimador mensual de la actividad económica, como 

variable proxy del ingreso; y el tipo de cambio real.  Tanto la variable ocupación, como el 

estimador mensual de la actividad económica, son tomadas sin estacionalidad. 
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3. Metodología 

 

Dado que el análisis propuesto en el presente trabajo se refiere a la observación de variables 

a lo largo del tiempo, es altamente probable la presencia de heterogeneidad en ellas. Debido a esta 

característica, se opta por realizar un abordaje a partir de la especificación de un modelo de 

regresión con datos de panel.  

 

Las técnicas de estimación de datos de panel, toman en cuenta de manera explícita tal 

heterogeneidad, al permitir la existencia de variables específicas por cada una de estas 

observaciones. Siguiendo a Baltagi (2005), al combinar las series de tiempo de las observaciones de 

corte transversal, los datos de panel proporcionan “una mayor cantidad de datos informativos, más 

variabilidad, menos colinealidad entre variables, más grados de libertad y una mayor eficiencia”. 

 

En el modelo considerado, estima mediante el software STATA, la elasticidad de la 

demanda de turistas que arriban a las diferentes ciudades de la provincia de Córdoba (Villa Carlos 

Paz, Ciudad de Córdoba, La Falda. Mina Clavero, Río Cuarto, Miramar y Villa General Belgrano), 

y que puede explicarse por variables como el PBI, el tipo de cambio real multilateral, la distancia a 

la ciudad Capital y variables dummy para registrar las restricciones de la pandemia para los años 

2020-2021.  

 

De este modo, la ecuación a estimar, es: 

Ln(Turit)= β0 + β2 ln(PBIt) + β3 ln(TCRMt)+ γ1 ln (Disti)+ δ1 (DMt)+ ηi + εit  (1) 

ln (Turit): es la variable endógena número de turistas para el año t, que llegaron a la ciudad i-ésima, 

expresado en logaritmos. 

ln (PBIt): En el valor del PBI de Argentina para el año t, en millones de pesos en base los precios de 

2004, expresados en logaritmos. 

ln (TCRMt): es la variable tipo de cambio real multilateral para el año t expresada en logaritmos. 

Se adicionan controladores que tienen en cuenta las particularidades de cada una de las ciudades 

estudiadas, entre ellas: 

ln (Disti): es la distancia de cada ciudad, respecto a la ciudad Capital, en kilómetros, medido en 

logaritmos. 

DMt: es una variable ficticia que representa los años afectados por las restricciones de la pandemia 

COVID-19, asumiendo el valor 1 para los años 2020-2021, y 0 para el resto de los años 

comprendidos en el análisis. 
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Para estimar el modelo y de acuerdo a Gujarati (2006), existen cuatro opciones:  

1. Modelo de MCO agrupados: en el cual se agrupan todas las observaciones y se estima una “gran” 

regresión, sin atender la naturaleza de corte transversal y de series de tiempo de los datos. 

2. Modelo de mínimos cuadrados con variable dicótoma (MCVD) de efectos fijos: en dicho modelo, 

se agrupan las observaciones, pero se permite que cada unidad de corte transversal (es decir, cada 

ciudad) tenga su propia variable dicótoma (intercepto). 

3. Modelo de efectos fijos dentro del grupo (EF): en este caso también se agrupan la totalidad de las 

observaciones, pero por cada ciudad se expresa cada variable como una desviación de su valor 

medio y luego se estima una regresión de MCO sobre los valores corregidos por la media o “sin 

media”. 

4. Modelo de efectos aleatorios (MEFA): a diferencia del modelo de MCVD, en el que se permite que 

cada ciudad tenga su propio valor de intercepto (fijo), se supone que los valores del intercepto son 

una extracción aleatoria de una población mucho mayor de ciudades. 

 

Para determinar la elección adecuada del modelo final, se aplica el Test de Breusch-Pagan, 

cuyos resultados se indican en la Tabla 1 (ver Anexo), y son indicativos de que los datos de panel se 

prefieren al Modelo de MCO agrupados, al rechazar la hipótesis nula. En forma posterior, se debe 

determinar si el efecto individual está correlacionado con la variable explicativa, es decir si se 

prefieren los efectos fijos o los efectos aleatorios, y para ellos se realiza el Test de Hausman, cuyos 

resultados se presentan en la Tabla 2 (ver Anexo).  

 

Si la prob>chi2 es mayor a 0.05 no rechazo Ho, es decir, no hay correlación entre los 

efectos individuales y las variables explicativas, lo que indica que el estimador aleatorio debe ser 

utilizado. En caso contrario, empleamos el estimador de efectos fijos, lo cual sucede para nuestro 

caso. Adicionalmente, se realizan las pruebas de autocorrelación (Test de Wooldrige) que se 

presentan en la Tabla 3 (ver Anexo), y las pruebas de heterocedasticidad (Test de Wald) en Tabla 4 

(ver Anexo). Allí, se puede observar en el primer caso, que se rechaza la Ho, lo cual indica que no 

existe autocorrelación de primer orden; en el segundo caso se puede inferir la presencia de 

heteroscedasticidad, lo que induce a la necesidad de realizar estimaciones robustas de 

efectos fijos.  
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4. Resultados 

En la Figura 1, se visualiza la evolución de la afluencia de turistas a las diferentes ciudades 

de la provincia de Córdoba. Es de destacar que, en la mayoría de ellas, la afluencia estaba en su 

máximo nivel en los años previos a la pandemia. A su vez, se observa para el caso de Córdoba y 

Río Cuarto leves disminuciones en los años 2018 y 2019. 

  

Figura 1. Evolución de afluencia turística en regiones de Córdoba (2007-2022) 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 5. Comparación de estimaciones según diferentes modelos 
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Fuente: elaboración propia 

 

Los valores de la Tabla 5 permiten comparar los diversos modelos planteados para tratar los 

datos. En las distintas alternativas el coeficiente estimado para el logaritmo del TCRM, presenta un 

valor positivo y significativo para al 0.01.  

 

Se puede interpretar el signo positivo del coeficiente, al igual que lo hacen Descalzi y 

Pussetto (2016), en relación a que los servicios turísticos cordobeses se abaratan en relación al de 

los países extranjeros, con lo cual les resulta más oneroso a los turistas argentinos viajar al exterior 

y optan por realizar turismo doméstico. En cuanto al valor del coeficiente se infiere que existe 

evidencia, de que un cambio en un 1% en el TCRM, posibilita un incremento del 0,81% en los 

turistas que arriban a Córdoba.  

 

En el caso del modelo por EF, el valor del coeficiente del logaritmo del PBI, como proxy 

del ingreso de los turistas domésticos, es positivo, mayor a uno y significativamente diferente de 

cero, al igual que en el resto de los modelos planteados. Se infiere que aumento del 1% del ingreso, 

produce que la cantidad de turistas aumente un 3,60%.  

 

El resultado sugiere que la demanda por turismo responde de una manera directa a las 

variaciones de la actividad económica y que su comportamiento se corresponde con un bien normal 

de lujo. 
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Para el caso del coeficiente de la variable dummy 2021-2022, en los diversos modelos, 

presenta valores negativos e igual a 0,349, si bien el signo es el esperado por el efecto de las 

restricciones por el aislamiento producto de la pandemia COVID-19, el mismo no resulta ser 

significativo para el modelo de efectos fijos robusto. 

 

Finalmente, para el logaritmo de la distancia, el signo del coeficiente es negativo e igual a 

0.409, tanto para el modelo MCO y MEFA. El signo es el esperado, indicando que a mayor 

distancia de la ciudad capital y de las zonas aledañas, menor será la cantidad de turistas recibidos; 

este análisis debe ser tomado con los cuidados pertinentes porque en los modelos de efectos fijos y 

efectos fijo robusto, la variable distancia es un constante que no cambia en el tiempo y los 

coeficientes se anulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

11 

 

5. Conclusiones 

 

Los resultados del modelo econométrico propuesto demuestran que la demanda turística en 

la provincia de Córdoba durante el periodo 2007-2022, depende positivamente del ingreso, 

comportándose como un bien de lujo y, en menor medida, de los cambios experimentados en el tipo 

de cambio, cuyo valor es positivo y estadísticamente significativo. El destino Córdoba, se desarrolla 

principalmente a partir de un fuerte turismo doméstico.  

 

Los resultados siguen, en forma parcial, la misma línea de hipótesis sostenida por Gasparini 

y Molina (2022), para el caso de la elasticidad de la demanda de turismo en Córdoba, tomando 

datos mensuales de Ocupación Hotelera para el periodo 2004-2022. El valor del coeficiente del 

logaritmo del estimador mensual de actividad económica, como proxy del ingreso de los turistas 

domésticos, arroja un valor positivo, mayor a uno y significativamente diferente de cero. Un 

aumento del 1% del ingreso, produce que la Ocupación Hotelera aumente un 3,60%, estos valores 

coinciden con el presente trabajo a pesar que la variable dependiente y el proxi del ingreso PBI se 

registraron en periodos anuales. 

 

Por otro lado, el coeficiente que estiman para el logaritmo del TCRM, si bien presenta un 

valor positivo, no es significativo y por lo tanto las variaciones del tipo de cambio no tendrían 

incidencia sobre la ocupación hotelera provincial. A diferencia de estos autores, los valores 

encontrados para el TCRM a través de los modelos de panel, han mostrado que el coeficiente es 

positivo, significativo e igual a 0, 81, lo cual se puede interpretar al igual que lo hacen Descalzi y 

Pussetto (2016) que los servicios turísticos cordobeses se abaratan en relación al de los países 

extranjeros, induciendo a los residentes locales a resignar sus viajes al exterior. 

 

Para el caso del coeficiente de la variable dummy no resulta ser significativo para el modelo 

de efectos fijos robusto y el logaritmo de la distancia, el signo del coeficiente es el esperado, pero al 

ser una constante que no cambia en el tiempo, se anula para el modelo considerado. 

 

Se coincide con Descalzi y Pussetto (2016), a que, si bien la aproximación de los 

parámetros de la demanda resulta adecuada en relación al acceso y disponibilidad de datos, posee 

un alcance limitado, porque no se estiman en forma conjunta oferta y demanda para evaluar con un 

mayor grado de profundidad la interdependencia que se presenta entre la cantidad y el precio. 
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6. Anexo metodológico  

Tabla 1. Test de Breusch-Pagan  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 2. Test de Hausman  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 3. Test de Wooldrige para la autocorrelación en datos de panel  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 4. Test de Wald  

 

Fuente: elaboración propia 
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